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I • INTRODUCC ION 

Primeramente, es necesario indicar que la idea de este 
trabajo surgi6 en el Departamento de Geografía Econ6mica, del 
Instituto de Geografía de la UNAN, dentro del proyecto de 
"Geografía Minera de México". La finalidad de este proyecto, 
es la de estudiar los cambios que en el paisaje físico y cul
tural de México, ha generado la actividad minera desde la ~P~ 
ca prehisp~nica hasta la actualidad. En el caso de este tra
bajo, se analiza la ~inería de la época actual, la cual se e~ 
racteriza por la concentraci6n de capital en unos cuantos gr~ 
pos que constituyen la Gran Minería, y que son los que en rea 
lidad controlan esta actividad. 

El principal objetivo de la presente tesis es el de co 
nocer el impacto y la influencia de los grandes grupos mine
ros tanto en el medio físico, corno en la poblaci6n y la econ~ 
mía de Mexico, a nivel regional y a nivel nacional, para lo 
cual se eligi6 como cocpafiía tipo al Grupo Pefioles. 

Esta elecci6n se debi6 a que Pefioles es una de las 
compafi{as mineras más antiguas de México que ha podido resis
tir a diversas crisis hist6ricas y econ6micas y que actualme~ 
te es la más importante en cuanto a tecnificaci6n, valor de la 
producci6n y concentración de plata, fluorita, 6xido de magn~ 
sio y sulfato de sodio. 

Como marco te6rico, primero se estudi6 la evoluci6n de 
la minería en México desde la época prehispánica, para así 
comprender la decreciente importancia de esta actividad en 
cuanto a entrada de divisas, generaci6n de empleos y creaci6n 
de infraestructura, así como tambi&n para encontrar las causas 
del surgimiento y creci~iento de grandes grupos mineros, como 
en el caso de Peñoles. 
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También se analizaron las características de la Gran 
Minería Mexicana, para conocer si en verdad Pefioles, podía 
ser ubicado dentro de este sector. 

Por otro lado, con hase en la informaci6n recabada en 
la propia Industrias Peñoles, se comcnz6 a estudiar su estruf 
tura y la ubicaci6n de sus minas, plantas de beneficio, fund! 
ciones e industrias químicas. Posteriormente, se hicieron i! 
vestigaciones bibliogr5ficas en el Instituto de Geografía, la 
Facultad de Ingeniería y en la Unidad de Bibliotecas de la 
UNAM; así como en el Colegio de México en el Banco de México 
y en el Consejo de Recursos Minerales. 

En un principio el trabajo se dificult6 debido a la es
casez de fuentes de informaci6n, pues en relaci6n a temas min~ 
ros, los datos que se proporcionan son muy generales, algunos 
son irreales o la informaci6n que se puede obtener no es de 
utilidad para los fines perseguidos. Es por ésto que en reali· 
dad se trabaj6 con información muy heterogGnea, ésto es, en al
gunos aspectos hay datos muy detallados mientras que en otros 
prácticamente no hay inforrnaci6n confiable. 

Sin embargo, posteriormente se cont6 con el apoyo del 
Grupo Peñoles, lo cual imprimi6 fluidez a la investigaci6n y 

permiti6 que la informaci6n manejada fuera un poco más homogé
nea. Además, gracias a este apoyo, se pudo realizar tr3bajo 
de campo, el cual se constituy6 de tres etapas: 

1. Visita a la empresa Química del Rey, en Laguna del Rey, 
Coahuila. Se seleccion6 a esta compañía como una represen
tante dentro de la Divisi6n Químicas de Peñoles. Es consi
derada como la planta productora de ~ulfato de sodio y 6xi
do de magnesio más grande e importante de México. Por otro 
lado, es un claro ejemplo del impacto de una empresa del Gr~ 
po Peftoles en el paisaje ya que a raíz de su instalaci6n, se 



crearon una colonia y un ejido candelillero en donde antes 
no había existido ninguna localidad habitada. 

z. Visita a la Compafiía Campana de Plata, S. A. Se localiza 
en el municipio de Zacualpan, Estado de M6xico y se dedica 
a la extracci6n y beneficio de plata, plomo, zinc y en me
nor grado oro. Este es un lugar de gran tradicci6n minera 
desde la Gpoca prehispánica. Además, esta compafiía es re
presentativa de la unidad minera ubicada en una localidad 
ya establecida en donde las actividades de su poblaci6n y 

en general su economía, giran alrededor de la agricultura 
de temporal y en mayor grado de la minería, especialmente a 
partir de la instalaci6n de esta empresa. 

3. Visita a la Compafiía Minera La Negra y Anexas, S.A., loca
lizada en Maconí, Qucr~taro, y que produce plata, zinc, pl~ 
mo y cobre. Es un ejemplo de una localidad cien por ciento 
minera y que se constituye con la apertura.de esta compafiía. 
La totalidad de la poblaci6n de la localidad de Maconí y de 
las rancherías de sus alrededores, depende econ6micamente 
de la empresa y toda la infraestructura existente (energía 
eléctrica, agua potable, caninos, etc.) se construye junto 
con la unidad minera. 

Después de ordenar la informaci6n recabada en bibliogr~ 
fía, trabajo de campo y en las entrevistas con diversas perso
nas que trabajan en Peñoles, se realiz6 la presente tesis, en 
la cual se incluyen: aspectos hist6ricos de la minería en Mé:xi_ 
co, de la Gran Minería y del Grupo Pefioles; se caracteriza al 
Grupo Pefioles y se menciona su importancia a nivel nacional¡ 
se comenta la distribuci6n de sus unidades para así conocer la 
influencia que éstas han ejercido en los lugares en que se ins
talan; todo lo anterior para llegar a la ~onclusi6n de que a P! 
sar de que la minería actualmente no es el pilar de la economía 
mexicana, ni la principal generadora de empleos ni infraestructura, 
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sigue te~ic~do i~pcrtancio para la vida de algunas localida
des en áreas rur<:les y urbanas de f.léxico. 
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lI. LA GRAN MINERIA 

l. Resefta Hist6rica de la Minería * 

M6xico ha destacado mundialmente gracias a la riqueza 
de sus yacimientos minerales; sin embargo, la explotaci6n de 
los mismos siempre ha estado determinada por el patr6n de de 
sarrollo de otras naciones. 

No todo el país posee zonas de mineralizaci6n importa~ 

tes, sino que 6stas coinciden con las regiones en que se han 
presentado fcn6menos orogénicos y de magmatismo. Geol6gica
mente, las principales zonas mineras de México son: Altiplano 
Central, Sierra Madre Occidental, Sierra Madre del Sur y por
ciones del Sistema Volcánico Transversal. En la península de 
Yucat6n se extraen minerales que se emplean como materiales 
para construcci6n. 

La minería es una actividad aleatoria que depende de la 

existencia de recursos naturales no renovables, de fuertes in
versiones de capital y de tecnología especializada. 

En el M6xico Prehispánico la actividad minera se rea

liz6 a pequefia escala y su principal finalidad fue la de ela
borar diversos objetos para ceremonias religiosas, ornamentos 

y algunas armas. 

Los principales minerales explotados eran: plata, oro, 
cobre, plomo y sal, extraídos de algunas minas de Taxco, 
Tlapa, Zumpango, Ixmiquilpan, cte. La sal se extraía de ma
rismas y salinas fonnadas en la costa, en lagos y en ríos interiores. 

* Gran parte de la informaci6n del punto l., se tom6 del tra 
bajo realizado en el Instituto de Geografía de la UNAM por 
la Dra. Atlintida Coll y la Mtra. Rosa E. Romero, titulado 
"La Minería". 
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Los metales se fundían en hornos rudimentarios y util! 
zaban crisoles de arcilla y el método de la cera perdida para 
su concentraci6n. Además, por medio de esta fundici6n se 
hacían aleaciones como: oro-cobre, plata-cobre, etc. 

Durante la Colonia, debido al desarrollo del mercanti
lismo español, se impulsaron dos actividades en la Nueva Esp~ 
ña: agricultura y minería. La minería tom6 entonces el ca
r&cter de Monopolio Real. 

Esta actividad se bas6 en la explotaci6n de oro y pla
ta y origin6 modificaciones en el paisaje como: apertura de 
caminos, desarrollo de centros agrícolas que sirvieron de ap~ 
·yo a las zonas mineras, urbanizaci6n de algunas zonas del país, 
implacables desforestaciones, etc. 

En 1522, Hernán Cortés inici6 los trabajos de la pri
mera mina de Am6rica explotada por los españoles y que fue la 
del Socav6n del R{o, localizada en Tehuilotepec, distrito de 
Taxco, Guerrero. 

En 1546, ya se trabajaban las minas de Taxco, Zumpan
go, Temascaltepec, Pachuca y Guanajuato. Posteriormente se 
realizaron exploraciones hacia el norte del país, por lo que 
se abrieron minas en Durango, Zacatecas, Chihuahua, Coahuila 
y Nuevo Le6n. 

Bartolomé de Medina descubri6 en 1555 el proceso de P! 
tio, en el que por medio de amalgamaciones de los minerales 

* con mercurio , se podía obtener mayor cantidad de plata. En 
este proceso era necesaria abundante mano de obra, pues la 
trituración, molienda y mezclado de los minerales, se hacían 
manualmente. Con la aplicaci6n del proceso de patio, en 1600 

* Es importante mencionar que el mercurio utilizado en este 
proceso, proced{a de las minas del Almadén, en España. 
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la Nueva España se convirti6 en el primer productor de plata 
a nivel mundial. 

En términos generales, se puede decir que la minería en 
este período se caractcriz6 por la despiadada explotaci6n del 
indígena y las t6cnicas rudimentarias, que solo permitieron 
trabajar las vetas más superficiales. 

Los dueños de las minas obtuvieron importantes ganan
cias, sin embargo, éstas no fueron reinvertidas en la misma ac 
tividad, por lo que en pocos años se presentaron diversos pro
blemas como la descapitali~aci6n y la falta de técnicas y de 
técnicos. Para controlar esta situaci6n el Rey Carlos III de 
España, formul6 en 1783 las Reales Ordenanzas Mineras, en las 
que se legislaba la actividad minera. 

A fines del siglo XVIII, se fund6 en la ciudad de Méxi 
co la Escuela de Minas para preparar cuadros técnicos. Esta 
escuela fue el primer centro de enseftanza técnica en M6xico. 

La guerra de Independencia afect6 a la minería en di
versos aspectos: fuga de capital hacia el exterior, abandono 
de las minas, carencía de materias primas, etc. 

Para reorganizar la actividad minera, los primeros go
biernos independentistas, promulgaron las leyes de estímulos 
fiscales y además se autoriz6 la entrada de capitales extran
jeros. Sin embargo, la situaci6n política y econ6mica seguía 
siendo tan inestable que no se hicieron inversiones e inclusi 
ve se considera al afio de 1867, con Benito Juirez como presi
dente, como el de más bajo nivel de exportaci6n de minerales. 
En esta época solo funcionaron minas en Guanajuato, Zacatecas 
e Hidalgo, para surtir las casas de moneda del país. 

El Porfiriato coincidi6 con la fase de exportaci6n de 
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capitales de Estados Unidos y de las grandes potencias euro
peas, lo cual, aunado a los estímulos fiscales, provoc6 que 
diversas compafiías y particulares extranjeros invirtieran 
grandes cantidades en esta actividad. Lo anterior origin6 
que la minería "mexicana", se orientara a satisfacer las ne 
cesidades industriales de Estados Unidos y de Europa. 

En 1884 se cre6 el C6digo Minero, el cual declar6 
nulas todas las leyes mineras anteriores y favoreci6 aún más 
la inversi6n extranjera. En 1892 la Ley de Minas, ''.' . _ : \ · ·· 
taba la libre empresa, quedando el Estado en papel pasivo. 
Lo anterior implic6 que a fines del siglo pasado, las minas 
explotadas cien por ciento por mexicanos, en realidad no fue 
ron importantes. Sin embargo, a pesar de la dependencia ce~ 
n6mica y tecnol6gica de la minería, ésta vuelve a adquirir 
importancia, por el desarrollo industrial europeo y norteame
ricano lo cual deriv6 en la construcci6n y ampliaci6n de la 
red ferroviaria, introducci6n de energía eléctica en las mi~ 

* nas y la creaci6n de centros urbano-industriales. 

A fines del siglo pasado, la minería mexicana' estaba 
dominada por tres consorcios: 

l. Compafiía Minera de Pefioles, fundada en 1887 en Mapimí, Du 
rango, con capital de Estados Unidos y Canadá. 

Z. Towne, comenz6 su participaci6n en 1890 y explot6 minas en 
Coahuila, Zacatecas, San Luis Potosí y Puebla. Además CO!!_ 

tro16 varias vías férreas como San Luis-Río Verde y el Me
xican Railway Mineral. 

3. Los Guggenheim, inician su participaci6n en 1890. Poseían 
la concesi6n de Monterrey con exenci6n de impuestos y en 
1892 abrieron la Compafiía Minera, Fundidora y Afinadora de 

* La electrificaci6n de M6xico se inicia en la mina de Batopi
las, Chihuahua, en 1889. 
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Monterrey. Explotaron diversas minas y controlaron ferroca 
rriles, además de que fundaron una compafiía naviera (Ameri
can Smelters Steamship Co.). 

La introducci6n de energía el6ctrica en las minas, y el 
proceso de cianuraci6n, provoc6 un refortalecimiento de la ac
tividad minera, ya que se pudo tener mayor beneficio de los m_! 
nerales a menor costo y se pudieron independizar de las gran
des fundidoras algunos mineros mexicanos; inclusive se conside 
ra al decenio 1900-1910, como de gran auge minero. 

En 1910 se accpt6 la Ley Minera, la cual en realidad no 
modific6 la situaci6n de dependencia hacia el exterior. 

Durante el período 1910-1920, la minería fue seriamente 
afectada por la Revoluci6n, la cual se manifcst6 principalmen
te en diversas huelgas de mineros, destrucci6n de vías f6rreas, 
pérdida de mercados internacionales como el alemán y en que, 
con el cierre de las minas, muchos trabajadores se aliaron al 
ejército revolucionario. 

Con los gobiernos maderi~ta y huertista, se siguieron 
dando incentivos a los inversionistas en minería, pero a partir 
de 1915, el gobierno de Carranza, aument6 en forma radical los 
impuestos para la realizaci6n de la actividad minera. 

En la Constituci6n de 1917, los artículos 27 y 123 mo
dificaroTh la situaci6n legal de la minería, tomando un matiz 
más nacionalista. 

Los gobiernos de Obreg6n y Calles reforzaron el artículo 
27 en cuanto a posesiones de terrenos en manos de extranjeros y 
la ocupaci6n de técnicos y profesionistas mexicanos. En este 
mismo período se introdujo el proceso de flotaci6n selectiva, 
para beneficiar minerales y obtener mayor cantidad de zinc. 
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Sin embargo, el control de las minas lo tenían unos cuantos 
grupos y además la actividad nuevamente entr6 en crisis debi
do a la dcpresi6n de 1921 debida al fin de la Primera Guerra 
Mundial y a la tleprcsi6n mundial de 1929. 

Con L&zaro C&rdenas, las grandes compaftías tuvieron 

que pagar impuestos altos y que aumentar los salarios, por lo 
que sus beneficios bajaron considerablemente. Además, se es

timul6 la Pcquefia Minería y la formación de cooperativas mine 

ras. 

La primera mitad del decenio de los cuarentas, marca 
algunas transformaciones en la minería mexicana, ya que con 
la intervenci6n de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, 
hay un incremento en su industria b6lica, lo cual se rcflej6 
en: a) firma de un convenio M6xico-Estados Unidos, por el cual, 
el segundo ser6 el 6nico coraprador de antimonio, bismuto, co
bre, fierro, plomo, mercurio, aluminio, zinc y otros minerales 
que M6xico ya no consuma, y b) acuerdo Su&rez T6llez-Batemann, 
mediante el cual, el gobierno de Estados Unidos daría capital 
y tecnología a las compañías mineras, siempre y cuando el go
bierno mexicano controlara a los trabajadores y disminuyera los 
impuestos. 

Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, se pierden me! 

cadas y el precio de los metales baja, por lo que se cierran 
diversas minas. En este período solamente dos compañías con
tinuaron explotando minerales a gran escala: Peñoles y ASARCO. 

La participaci6n del Estado en la minería, comenz6 en 
1947, con la adquisici6n de la Compañía del Real del Monte. 

En 1955 se cre6 el Consejo Nacional de Recursos No Renovables, 
y en 1958 la Comisi6n Nacional de Energía Nuclear. 

En 1961, durante el gobierno de L6pez Mateos, se 
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promulg6 la Ley de Mexicanizaci6n de la Minería, la cual atr! 
buye exclusivamente a los mexicanos y a las sociedades const! 
tuídas por éstos, ~l derecho a participar en la actividad mi
nera. En las compañías mineras, el capital siempre debe ser 
mexicano en forma mayoritaria. Por esta ley, actualmente t~ 
das las empresas mineras operan con mayoría de capital nacio 
nal (51%). 

Sin embargo, esta ley no ayud6 a mejorar la mala situa 
ci6n por la que pasaba la minería, situaci6n que se agrav6 con 
la crisis de los países capitalistas en 197~, y que afect6 tan 
to los mercados como los precios internacionales. Los únicos 
grupos que han podido soportar esta situaci6n son los grandes 
monopolios, los cuales incluso han hecho cuantiosas inversio
nes en nuevos proyectos. 

A partir de 1970, se increment6 la acci6n del Estado 
en proyectos mineros, adquiriendo empresas como Macocozac, Ca 
nanea y Minera Autl&n. 

En 1976, entr6 en vigor la Ley Reglamentaria del artíc~ 
lo 27 que reforz6 la participaci6n del Estado en esta activi
dad, a través de la Comisi6n de Fomento Minero (CFM), la cual 
es la encargada de explotar los minerales considerados como de 

"utilidad nacional", corno en el caso de fierro, carb6n, azufre, 
potasio y los radioactivos. 

Actualmente se puede decir que en México existen tres 
tipos de minería: 

l. Gran Minería. Formada por los grandes grupos mineros, que 
controlan la·mayor parte de la producci6n de plata, plomo, 
zinc, fluorita, bismuto, etc, 

2. Pequefia y Mediana Minerías. Al no poseer plantas de 
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beneficio, tienen que vender su producci6n a las grandes 
empresas. Producen la mayor parte del estaño, mercurio, 
tungsteno y barita del país. 

3. Minería de participaci6n estatal. El Estado controla la 
explotaci6n de algunos minerales considerados como básicos 
para abastecimiento de la industria del país como en el 
caso de fierro, carb6n, azufre y sal, entre otros minera
les. Así pues, controla diferentes empresas, siendo due
ño absoluto o socio ~ayoritario. Algunas empresas contr~ 
ladas por el Estado son: Azufrera Panamericana, Barita 
de Sonora, Carbonera La Sauceda, Carbonífera Río Escondi
do, Exportadora de Sal, Grafito de M6xico, Fosforitas Me
xicanas, Roca fosf6rica Mexicana, Siderúrgica Lázaro Cár
denas-Las Truchas y SIDERMEX. La organizaci6n de estas 
compañías y su financiamiento está a cargo de diversas º! 
ganizaciones estatales corno son: Comisi6n de Fo~ento Mine 
ro, Nacional Financiera, Fideicomiso de minerales No Metá 
licos, Urarnex, y otras. 

De manera general, se puede decir que las zon3s mineras 
más importantes del país actualmente son: 

Noroeste. Es la zona de mayor producci6n de sal, en 
Guerrero Negro, Baja California, además de que produce el 63% 

del total de cobre nacional, en Sonora. También hay dep6sitos 
importantes de fos~orita en Baja California. Sur. 

Norte. Jncl.uye ~os estados d.e Chihuahua, Coahuila, D!:!_ 

ran~o, Zacateca~ y ~an Luis Potosí. Produce el 100% del car
b6n, 87t del plomo, 80% del zinc, 75% de la fluorita, 54% de 
la plata, 47% del fierro y 38% del oro del total nacional. 

· Nore~te. Es do menor importa~cia, pero pr~duce el 37% 
dc1 total nacional de barita. 
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Centro occidente. Contribuye con el 50% del fierro (Y! 
cimientos de Las Truchas y Pefta Colorada) y el 25% del oro pr~ 
<lucidos en el país. 

Centro este. Principal productora de manganeso (Molan-
go). 

Porci6n veracruzano-tabasquefia del Istmo de Tehuantepec. 
En ella se encuentran los mayores yacimientos de azufre. 

Por 61timo, se considera importante mencionar las actua 
les características de la ~inerfa mexicana: a pesar de seguir 
siendo importantes fuente de divisas, la minería dej6 de ser 
el pilar de la economía nacional; la mayor capitalizaci6n en 
esta actividad está en manos de grandes empresas o del Estado; 
la minería dej6 de ser una importante fuente generadora de 
empleos por la introducci6n de maquinaria cada vez más cspcci! 
lizada; hay grandes fallas en los sistemas d~ comercializaci6n, 
debido principalmente a la ineficacia del transporte ferrovia
rio. Con el desarrollo de la industria mexicana, parte de la 
producci6n de minerales es consumida en el país e incluso se 
han registrado aumentos en las importaciones de minerales como 
fierro, carb6n y aluminio. 

2. Gran Minería 

A pesar de que la participaci6n de la minería en el 
producto interno bruto (PIB) no es alta, es una actividad fun 
damental. Hoy día sigue siendo junto al petr6leo de las pri! 
cipales ~uentes de divisa~. Cuadro. 1, 



Años 
1978 
1979 
1980 
1981 

1982 
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Cuadro 1 

Producto Interno Bruto 

(millones de pesos) 

PIB Minería 
2,337,398 27,784 
3,067,526 41,715 
4,276,490 71, 971 
5,874,386 77,270 
9,275,753 137,320 

% 

1.1 

l. 3 

1.6 
l. 3 

l. 4 

Fuente: Consejo de Recursos Minerales (1983), Anuario 
estadístico de la minería mexicana 1982, México. 

Si se toma en cuenta el punto de vista fiscal, se con
sidera a la Gran Minería como "el conjunto de mineros que ob
tienen ingresos anuales por un monto de más de veinte millo-

* nes de pesos" . Estas compañías cada dos meses presentan in-
formes de sus operaciones ante la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público, ya que si se cumple con este trámite, se 
pueden alcanzar algunos subsidios otorgados por la Ley de 
Impuestos y Fomento a la Minería. 

Las grandes compañías mineras comenzaron a formarse a 
fines del siglo pasado y durante el presente siglo han reali
zado cuantiosas inversiones, favorecidas por exenciones y es
tímulos fiscales. 

En 1980, la Gran Minería de M~xico, estaba integrada 
por 16 grupos, que comprendían alrededor de cien empresas que 
ocupaban al 23.3% de los trabajadores dedicados a esta activ.!_ 
dad. Adem,s 1 concentraban el 80% de la inversi6n total en la 
rama y aportaron el 74% del valor de la producci6n nacional. 

• Consejo de Recursos Minerales. 

'i' 
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Este sector es el de más alto nivel tanto técnico como 
econ6mico, con respecto a Mediana y Pcqucfta Minerías. Tiene 
un grado 6ptimo de integraci6n y abarca todas las fases de la 
extracci6n y la industrializaci6n de minerales. Asímismo lle 
va a cabo profundas investigaciones de mercados y de técnicas 
de comercializaci6n. 

Estos grupos se dedican a la explotaci6n de los princi 
pales distritos mineros, donde poseen grandes yacimientos y 

obtienen abundante producci6n. Además, absorben la producci6n 
de los pequeños mineros en forma directa o por intermediarios 
comerciantes en el ramo. La Mediana Minería, también vende 
sus minerales en bruto y en menor grado beneficiados, a empre
sas de la Gran Minería. 

Este sector cuenta con los mayores coeficientes de ren

tabilidad y una elevada capacidad operativa y financiera. Su 

productividad se estima en tonelada-hombre ocupado. Posee to

do el equipo para dar servicio de mantenimiento a sus plantas 
y tiene personal tanto técnico como administrativo altamente 
calificado. 

Algunas de las compañías de este grupo ocupan el primer 
lugar nacional como productoras y beneficiador~s de algunos raí 

ncrales y, de las 500 empresas m&s importantes de México en 
* 1979, quince de ellas pertenecen a la Gran Minería . 

Por otra parte, este sector otorga los mejores sueldos, 
prestaciones y servicios a sus trabajadores, quienes están or
ganizados en sindicatos. 

Las empresas que integran la Gran Minería, están agru
padas en la Cámara Minera de México, A.C., dentro de la cual 

* Expansi6n (1979), Lás ~uinientas empresgs más icportantes de 
· México, Vol. XI, N6m. 72, México. 
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se han formado S grupos: 

l. Grupo de Productores de Cobre. 

II. Grupo con Plantas de Fundici6n y Afinaci6n de Meta
les No Ferrosos. 

III. Grupo de Productores de Minerales No Metálicos. 

IV. Grupo de Productores Mineros de Metales No Ferrosos 
Excluyendo al cobre. 

V. Grupo de Productores de Minerales Si<lerórglcos. 

La Cámara Minera de México, se encarga de establecer 
las relaciones entre autoridades, grandes compañías mineras y 
organismos afines para la distribuci6n de los productos. 

La Gran Minada de México, aport6 durante el quinquenio 
1975-1979, el 74% del valor de la producci6n nacional de mine-

* rales . En la serie de gr5ficas n6mero 1, se puede observar 
el valor de la producci6n de la Gran Minería en el período ana 
lizado. Este sector minero ha contribuído con el cien por cien 
to de la producci6n de arsénico, bismuto, fierro, azufre y 6xi
do de magnesio; 93.2% de manganeso; 90.8% de carb6n; 82.4% de 
sal; 90.4% de cadmio; 78.9% de cobre; 76.61 de plata y el 77.8% 
de zinc. 

En México, la minería está controlada por 16 grandes 
grupos que son: 

l. Grupo Pefioles. Cuenta con aproximadamente 30 empresas. 
Es cuanto a la naturaleza de su capital, es en un 96% pri 
vado nacional y en un 4% procedente de Estados Unidos 
(American Metal Company) y de Canadá (Lacana). 

* 19.3% la Mediana Minería y 4.7% la Pe~uefia Minería. 
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2. Grupo Industrial Minera México, S.A. Trabaja con aproxi
madamente 20 empresas. Su capital en un 66% es privado 
nacional y el 44% restante proviene de Estados Unidos, 
de la Compafiía ASARCO Incorporated. Produce principal
mente antimopio, arsénico, bismuto, cadmio, cobre, oro, 
plata, plomo, carb6n, zinc y fluorita grado ácida. 

3. Grupo Frisco, S.A. de C.V. Cuenta con 8 empresas entre 
las que destacan: Minera San Francisco del Oro, Cobre de 
Sonora, Química Flúor y Minera Real de Angeles. Su capi_ 
tal es cien por ciento nacional (BANCOMER) y produce pri~ 
cipalmcnte cadmio, cobre, oro, plata, zinc y fluorita gr~ 
do ácido. 

4. Compañía Minera de Cananea, S.A. Funciona con 51% de ca
pital privado nacional y 49% de capital norteamericano 
(Anaconda Company). Produce cobre, plata y oro. 

~. Grupo Panamericana. Trabaja con dos empresas que son Azu 
frera Panamericana y la Compañía Exploradora del Istmo. 
El 100% de su capital es estatal. Produce la totalidad 
del azufre de México. 

6, Grupo SIDERMEX. Controla a quince empresas que trabajan 
con 90% de capital estatal y 10% de capital nacional priv~ 
do. Se dedica a la producci6n de fierro y carb6n. 

7. Grupo LUISMIN S.A. de C.V. Formado por tres empresas: In 
dustrias LUISMIN, Minas de San Luis y Administraci6n San 
Luis. El 1.00% de su capital es nacional privado y produ
ce oro y plata. 

8. Grupo Autlán, que posee la Compañía Minera Autlán, la cual 
controla seis unidades mineras, entre las que destacan: M~ 
langa, Tezuitlán y Nonoalco. En cuanto a su capital, 34t 
es del Estado (NAFINSA Y CFM), 40% es privado nacional y 
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26\ es extranjero. Es la compañía productora de mangan~ 
so más importante del país. 

9. Grupo HYLSA. Trabaja con la compañía Minera Las Encinas, 
cuyo capital es 100% privado nacional. Se dedica a la 
producci6n de fierro. 

10. Consorcio Minero Benito Juárez-Peña Colorada, que funciona 
con 52% de capital estatal y 48% de capital nacional priv! 
do. Produce fierro. 

11. Grupo No Ferrosos. Controla las empresas: Compañía Real 
del Monte y Pachuca, Macocozac y Minera Santa Rosalía, las 
cuales producen oro, plata, cobre, plomo y zinc. Funciona 
con 100% de capital estatal. 

12. La Compañía Exportadora de Sal, trabaja con 51% de capital 
estatal (CFM) y 49i de capital japon6s (Mitsubichi). Esta 
compañía produce el 82% del total de la sal del país. 

13. Compañía Minera Las Cuevas, la cual produce fluoiita de 
grado metalúrgico. Funciona con capital privado nacional 
mayoritario y el resto es capital canadiense. 

14. Compañía Minera La Domincia, S.A., produce fluorita ácida. 
51% de su capital es nacional privado y el 491 restante pr~ 
viene de Dupont de Nemours and Company. 

15. La Compañía Occidental Méxicana, S.A., es la mayor produc
tora de yeso del país. El 49% de su capital es de la 
Kaiser Cement & Gypsum Corporation y el 51% es de capital 
nacional privado. 

16. Mexicana de Cobre, S.A.~ es una compafiía ~ue trabaja con 
661 de capital nacional privado y 44% de capital estatal. 
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Para obtener elevados rendimientos, la Gran Minería tr~ 
baja a mayor escala que el resto de las compañías, para abatir 
costos en la producción, logrando una mayor competitividad de 
sus productos en ·los mercados nacional e internacional. 

Es necesario señalar que en M6xico, los Medianos y Pe
queños Mineros también tienen importancia, ya que explotan y~ 
cimientos que no son de gran volúmen pero que tienen altas l~ 
yes, y que para la Gran Minería no justificarían la instalaci6n 
de plantas de beneficio. Tanto medianos como pequeños mineros, 
apoyan a las grandes empresas, abasteciéndolas de minerales que 
son necesarios para su funcionamiento. 

En el cuadro 2, se presenta el valor de la producci6n 
minera por tipo de empresa en 1975, tomando en cuenta cada uno 
de los minerales registrados por la Comisi6n de Fomento Minero: 

Cuadro 2 

VALOR DE LA. PRODUCCION MINERA POR TIPO DE fü!PRESA, 1975 
~llonQS de peso¿_ x, ¡:¡orcentaics) . 

Participación en el 
valor de i~ducci6n 

Grnn l1U11er a Pequeüa y 
Producto Total Estatal privada mediana 

TOTAL 12 923.0 37.1 46.8 16.1 

Oro 293.3 25.0 27 .o 48.0 
Plata 2 100. o 53.0 13.5 33.5 
Plomo 1 089.6 l. 3 70.0 28.7 
Cobre 1 159.9 64.0 30.0 6.0 
Cinc 2 459.2 2.5 91. s 6.0 
Cadmio 134. 5 2.0 70.0 28.0 
Carb6n y coque 1 207.1 42.4 37.9 19.7 
Fierro. 1 391. 6 57.5 40.0 2.5 
Manganeso 256.0 88.0 - 12.0 
Azufre l 248.7 100.0 - -
Fosforita 22.6 7.0 75.0 18.0 
Antimonio 138.5 - 99.0 l. o 
Ars6nico 25.9 - 100.0 -
Bismuto 84.9 - 100.0 -
Selenio 21. 7 - 100.0 -
Grafito 37.7 - 100.0 -
Dolomita 20.9 - 100.0 -. 
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Continuaci6n Cuadro 2 

Fluorita 887.0 83.7 16.3 
Sil ice 77 .8 100.0 
Yeso S6.S 100.0 
Mercurio 33. s 100.0 
Estaño 36.6 100.0 
Tungesteno 32.4 100.0 
Molibdeno l. 2 100.0 
Barita 98.9 100.0 
Caolín 9.6 100.0 

Fuente: Comisi6n de Fomento Minero, Memoria sexenal 1970~1976. 

Si se observan las estadísticas anteriores se puede 
ver claramente el predominio en este aspecto de la Gran Mine
ría, en relaci6n a los otros dos sectores dentro de esta acti 
vi dad. 

Uno de los grandes grupos mineros más importantes es 
el Grupo Peñoles, por lo que a continuaci6n se ha creído con
veniente, explicar su papel dentro de la Gran Minería. 

3. El Grupo Peñoles como representante de la Gran Minería 

Peñoles es uno de los principales representantes de la 
Gran Minería. Desde el punto de vista fiscal, cumple con el 
requisito de percibir ingresos anuales mayores·de veinte mill~ 
nes de pesos y en este aspecto, ocupa el primer lugar en el v~ 
lor de la producci6n, con respecto a los 16 grupos que integran 
este sector. Cuadro 3. 
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Cuadro 3 

Valor de la producci6n de las grandes empresas mineras 
miles de pesos) 
1~)7 5 - 1979 

Empresa 1975 1976 1977 1978 1979 

l. Grupo Pcñoles 2,083,809 2,926,636 4,963,927 5,191.170 8,557,ú46 

2. Grupo IMM 2,060,008 2,525, 718 3,857,487 3,886,344 6,722,175 

3. Grupo Frisco 911, 309 1,009,549 1,897,642 1,782,812 2,76·1,659 

4. Cía.Minera de Cananea 635,832 927 ,813 1,505,842 1,562,636 .~ ,474 ,870 

s. Gnipo Panamericana 1, 196' 511 1, 724 '716 2,313,618 1,638' 196 1,887,613 

6. Grupo Sidennex 1,341,804 1,900,855 2,900,395 2,342,859 2,356,703 

7. Cía.Exportadora de Sal 232,272 376,401 565,600 711,952 921,-170 

8. Consorcio Minero Benito 299,669 461, 411 833,209 563,573 bü,523 
.Juaréz-Pcfia Colorada 

9. Grupo LUISMIN 167,212 201,505 409,863 407,420 776'1.19 

10. Grupo No Ferroso 185,822 284,589 405,851 423,668 757 ,271 

11. Grupo Autlán 244,830 289 '715 476,272 434, 73S. 585,568 

12. Grupo HYLSA 274,739 452,975 812,686 561,885 4..15,913 

13. La Domincia 57,764 71,288 99,535 154, 723 176,365 

14. Cía.Occidental Mexicana 42,442 50,617 54,786 64,865 74,473 

15. Mexicana de Cobre 814,463 

16. Cía.Minera Las Cuevas 173,545 148,881 146,952 347,344 366,618 

Fuente: Consejo de Recursos Minerales, Anuario estadístico de la 
Minería Mexicana. 

Como se puede ver, a partir de 1975 ocupa el primer lu
gar en cuanto a valor de la producción y en este rubro su com
petidor mis cercano es Industrial Minera M'xico. Es importan
te mencionar que tanto IMM como Peftoles han sido los Gnicos 
grupos mineros que han soportado los períodos b6licos y crisis 
econ6micas de México, sin perder su carácter <le compaftías lí<lc 
res en el sector minero. 
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Por otra parte, Peñoles cuenta con un grado 6ptimo de 
intcgraci6n vertical, ya que su proceso productivo se inicia 
desde la fase de exploraci6n y continúa con extracci6n, con
centraci6n, fundicÍ6n y afinaci6n de los minerales. Poste
riormente se realizan los estudios de mercados y por Último 
la comercializaci6n de los productos. 

Dentro de Peñoles se ha formado una compañía llamada 
Servicios Industriales Peñoles cuya funci6n es preparar a los 
directivos y a los jefes de cada departamento y proyectos pa
ra así continuar y ampliar los procesos productivos. Otra 
compafiía muy importante de Pcñoles es el Centro de Investiga
ciones Técnicas. Se ha considerado interesante comentar deta 
lladamente algunos aspectos de este centro ya que ha realiza
do estudios muy importantes que han sido reconocidos a nivel 
mundial. 

El principal objetivo del Centro de Investigaciones 
Técnicas de Pefioles es el de resolver problemas de experiment! 
ci6n, análisis, equipo, proyectos y pruebas piloto para así 
mantener en estado 6ptimo las unidades de Peñoles y para favo
recer la creaci6n de nuevas unidades mineras y plantas indus
triales. 

Este centro fue fundado por la Compañía Minera de Pefto
les en 1922; sin embargo, debido a la crisis econ6mica mundial, 
en 1929 se clausur6 y se convirti6 en bodega. 

En 1933, volvi6 a aparecer este centro de investigacio
nes en la Unidad Avales, con el fin de mejorar las técnicas de 
concentraci6n de minerales en la planta de beneficio. A partir 
de 1942, se traslad6 a la ciudad de Monterrey desde donde se 
han hecho diversos estudios tales como: planta piloto de fundi 
ci6n, investigaciones para obtener sulfato de sodio a partir de 
salmuera de la Laguna del Rey, planta piloto para producir 6xido 
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de magnesio a partir de salmueras residuales, cxperimentaci6n 
metalúrgica para el tratamiento de residuos plomo-plata de la 
planta electrolítica de zinc, puso en marcha una planta de pr2 
ducci6n de carbonato de estroncio en Torre6n, etc. 

Para 1982, el centro contaba con 73 trabajadores (prof~ 
sionistas, técnicos, secretarias y auxiliares). 

La estructura actual del Centro de Investigaciones Téc
nicas es: 

l. Secci6n de molino. Brinda asesoría a las plantas de bene
ficio, a las fundiciones y a la refinería de plomo y zinc, 
para obtener concentrados de más alta ley y a la vez para 
alcanzar la recuperación de minerales que se eliminan de 
esos concentrados. 

2. Secci6n de beneficio de los minerales. En ella se hacen 
pruebas de concentraci6n a muestras enviadas por la sección 
de molinos o de Met-Nex Pcfiolcs. Ademfis, en esta secci6n 
se hacen: preparaciones de muestras, análisis granulométri 
cos, concentración por flotación y contraci6n por cianura
ci6n. 

3. Sección química. Para mejorar los procesos de las plantas 
químicas o para sugerir las ampliaciones de las minas. 

4. Sección metalúrgica. Se hacen estudios acerca de los proc~ 
sos del Centro Metalúrgico de Pefioles (Met-Mex) para suge
rir mejoras y/o ampliaciones. 

S. Secci6n físico-química. Investiga, ensaya y desarrolla, 
nuevas técnicas físico-químicas para la caracterizaci6n de 
muestras inorgánicas, obtenidas en unidades mineras y quím_i 
cas de Pefioles. 
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6. Secci6n analítica. Tiene tres funciones principales: ana 
lizar las cuestras de las áreas de exploraciones, efect6a 
auditorías a los laboratorios de Peñoles y por medio del 
análisis de muestras se estima la productividad de las uní 
dades mineras. 

Este centro es importante pues permite que Peñoles sea 
autosuficiente en cuanto a estudios técnicos, principalmente 
d~ productividad, sítuaci6n que no necesariamente ocurre en 
otras empresas de la Gran Minería. 

Si se analiza el volúmcn de producci6n de oro y plata 
de las 16 grandes compañías mineras, es claro que Peñoles ocu
pa el primer lugar, seguido en importancia por IMM. Cuadro 4 

Cuadro 4 

Volumen de producci6n de oro y plata de 
las grandes empresas mineras 

Xilogramos ) 

1975-1979. 

Grupo 1975 1976 1977 1978 1979 

Peño les 258,447 437,408 476,715 521,583 523,572 
Grupo !MM 234,698 263,088 286,391 324,845 385,276 
Grupo FRISCO 116 ,612 120,012 136,576 129,574 112,821 
Cía.Minera de Cananea 11,381 13 ,624 19,859 13,837 18,872 
Grupo LUISMIN 58,321 60,633 76,989 62,527 66,013 
Grupo No Ferroso 88,095 109,738 103,060 89,639 80,270 

Fuente: Consejo de Recursos Minerales, Anuario estadístico de 
la minería mexicana. 

Es innegable que Peñoles es el principal grupo minero 
productor de plata del p~ís, y si se toma en cuenta que México 
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actualmente es el primer productor mundial de plata, entonces 
se puede comprender la importancia de esta empresa a nivel in 
ternacional. 

Por otro la.do, en el cuadro número 5, se presenta el V2, 

lúmen de producción, exceptuando oro y plata, de los grandes 
grupos mineros. En ese cuadro se tomaron datos de producci6n 
de diversos minerales metálicos y no metálicos, entre otros: 
antimonio, bismuto, cadmio, cobre,plomo, zinc,fluorita, tungs
teno, 6xido de magnesio, fierro, carb6n, sal, yeso y manganeso. 

Cuadro 5 

Volumen de la producción de las grandes empresas 
mineras, excepto oro y plata 

( Tonel a das) 
1975-1979 

Grupo 1975 1976 1977 1978 1979 

Grupo Peñoles 
Grupo ThN 
Grupo FRISCO 
Cía.Minera de Cannnea 
Grupo Panamericana 
Grupo SIDERME< 
Cía. E.'(¡Jortadora de Sal 
Cons.Minero Benito Juárez 
-Peña Colorada 
Grupo Autl!m 

Grupo HYLSA 
La Domincia 

Cía.Occidental Mexicana 
M5xicana de Cobre 
Cía.Minera Las Cuevas 

398,129 

901,010 

153,334 
40,024 

377,105 441,555 486,877 

953,310 1,213,057 1,342,867 

137,747 149,372 198,577 
46,934 49,497 48,139 

485,501 
1,378,696 

200,379 
52,308 

2,073,893 2,053,527 1,723,148 l,649,661 1,778,157 

5,360,533 6,338,412 

3,652,521 3,281,676 

725,293 884,997 

147,488 

664,954 
52,000 

149,058 

868,817 
60,000 

6,873,672 

3,691,208 

984,527 

159,101 
905,914 
55,379 

7 ,183,350 

4,289,205 

875,412 

172,827 
872,791 
82,759 

8,388,910 

5,653,192 

1,280,618 

171,108 

887,371 
97,629 

943,146 1,124,833 1,217,465 1,441,454 1,654,948 
19,000 

295,674 208,649 114,541 228,216 267,569 

Fuente: Consejo de Recursos Minerales, Anuario estadístico de la 
Minería M6xicana. 
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A pesar de que en este aspecto Peñoles ocupa aproxima
damente el sexto lugar, su importancia no decrece, ya que es 
el principal grupo.ª nivel nacional productor de plata, 6xido 
de magnesio. sulfato de sodio y fluorita. 

Así pues, por medio de las estadísticas antes mostradas, 
se comprende por qué Peñoles ha sido considerado como el primer 
grupo dentro de las grandes empresas mineras, y de ahí el inte
rés de analizar su evol~ci6n y el papel que juega actualmente en 
la vida social y econ6míca de un gran grupo de mexicanos, 
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III. EL GRUPO PEROLES: EVOLUCION 

* l. Desarrollo hist6rico tlcl Grupo Pcfioles 

El Grupo Pefiolcs se relaciona, en su origen, con las m! 
nas de Mapimí, en el estado de Durango. Solo se tienen infor
mes vagos acerca de las personas o grupos que trabajaron en las 
minas del distrito de Mapioí, a partir de la Conquista de Méx.~ 
co. Se sabe que fueron explotadas por algunos españoles, qui! 

nes en 1829 las abandonaron ya que consideraron incosteable su 
mantenimiento. 

Durante el período comprendido entre 1829 y 1869, las 
minas de esta regi6n fueron explotadas por pequeños mineros me
xicanos, quienes, debido a que no contaban con capital ni tecno 
logia suficientes, tuvieron bajos rendimientos. 

Fue en 1869 cuando estas minas fueron vendidas a la Com
paftía Minera de Durango, lla~ada originalmente Mapimí de Coun
cil Bluffs, cuya matriz estaba en Iowa, Estados Unidos. La Com 
pafiía Minera de Durango, delinit6 las siguientes minas: La 
Ojuela, San Vicente, Socav6n, Santa Rita, El Carmen, Santa Ma
ría, La Soledad y San Judas. Esta compañía trajo al país tecno 
logia avanzada y gran capitalizaci6n. 

La Compafiía Minera de Peñoles surge en 1887 con la expl~ 
taci6n de la mina d~ Peñoles, ubicada en la poblaci6n del mismo 
nombre en el municipio de Mapiní. Durango. Comenz6 a trabajar 
con capitales de Alemania, Bélgica, Estados Unidos y México, y 
era subsidiaria de la Mexican Metal Company. 

En el año de 1890, la mina de Peñoles fue abandonada 

* Gran parte de la informaci6n aquí presentada, fué tomada de 
documentos editados por la propia compañía. 
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debido principalmente a la escasez de minerales superficiales, 
pues la tecnología empleada era antigua y se carecía de espe
cialistas encargados de la extracci6n de grandes volúmenes de 
minerales a profundidades considerables. 

Precisamente en ese mismo ano, 1890, la Compafiía Minera 
de Pefioles adquiere la mina de La Ojuela, cercana a Mapimí, la 
cual estaba equipada con moderna maquinaria, y se contrat6 a 
diversos ingenieros y técnicos mexicanos y extranjeros que lo
graron un importante aumento en cuanto al volumen y al valor 
de la producci6n. Uno de estos ingenieros fue Charles Reidt, 
quien era considerado como· uno de los mejores especialistas en 
técnicas de explotaci6n minera de fines del siglo pasado y pri~ 

cipios del siglo XX en toda América Latina. 

Asímismo, a principios del siglo XX, se construye una 
importante fundici6n de Peñoles, cuya finalidad era beneficiar 
el mineral que se extraía de la mina de La Ojuela. 

Se ha considerado interesante realizar un breve relato 
acerca de la mina de La Ojuela, ya que ésta fue la base de la 
expansi6n de la Compafiía Minera de Peñoles durante sus primeros 
años: 

En 1598, Fray Francisco de Ojuela funda el pueblo de 
Mineral de Ojuela, el cual se localiza en el municipio de Map,! 
mí, estado de Durango, en las estribaciones de la Sierra de M~ 
pimí. En este lugar existe una mina que fue explotada por los 
espafioles hasta 1829 y posteriormente pas6 a manos de mineros 
mexicanos quienes carecían de un buen respaldo tecnol6gico y 

econ6mico para su ~xplotaci6n. En 1890, cuando esta mina es 
adquirida por la Compafiía Minera de Peñoles, se puede decir que 
comenz6 la expansi6n de esta compañía y el auge de la mina. Un 
acontecimiento importante para la minería mexicana se llev6 a 
cabo en 1898 ya que precisamente en la mina de La Ojuela se 
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construy6 el primer puente colgante dentro de una mina de Amé 
rica Latina, con la finalidad de facilitar la transportaci6n 
de minerales entre la mina y la planta fundidora. Este puen
te alcanz6 una extensi6n de 318 metros y fue disefiado por un 
ingeniero alemán, del cual se desconoce su nombre. Un rasgo 
importante y sorprendente sobre todo en su Gpoca, es que el 
puente pendía sobre un cañ6n de 180 metros de profundidad; 
es por ésto que el puente de la mina de La Ojuela fue consid~ 
rádo como una joya de ingeniería en su tipo y en su tiempo. 
El puente estaba construido de madera y sus soportes estaban 
sostenidos por gruesos cables de acero. Sobre él pasaba una 
máquina que jalaba diversos carros, los cuales eran cargados 
de rocas que contenían los minerales y que eran transportados 

hasta la planta fundidora. 

En la actualidad, la mina de La Ojuela no está en ex

plotaci6n y la antigua planta de fundici6n ha sido sustituída 
por una importante planta fundidora propiedad de la compañía 
Met-Mex Peñoles. 

Así pues, con la compra de la mina La Ojuela la expa~ 
si6n de la compañía se aceler6 al paso del tiempo y en 1905 
se compr6 una antigua hacienda de beneficio que tenía el nom 
!)re de ''Hacienda del Agua". En este lugar se construyen di~ 
ciseis hornos con la tecnología más moderna que entonces 
existía. Por otro lado, bajo la dirección general del inge
niero Charles Reidt, se construy6 una zona habitacional para 
los trabajadores y se introdu;o un ferrocarril que unía a las 
localidades de Bermejillo y Mapimí, el cual tenía una longi

tud de 24 kil6metros. Se introdujo también una planta gene
ra~ora de fuerza motriz, alumbrado en la mina, un hotel y el 
ya. mencionado puente colgante que unía a la mina La Ojuela 
con la planta fundidora. 

J;n 1880, nace en Monterrey la Compañía de Minerales y 
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Metales. la cual posteriormente, en 1920, se fusion6 con el 
Grupo Peftoles. Peftoles adquiere las unidades mineras de Ava
les, de Cerralvo y de Minas Viejas que anteriormente habían 
pertenecido a la ·Compañía de Minerales y Metales. 

En 1920, aprovechando el descontrol econ6mico de la 
época postrevolucionaria, la empresa Penoles compra las com
pafiías mineras de los Madero, que en esa 6poca eran las 6ni
cas con el cien por ciento de capital nacional y adquiere 
también gran parte de las acciones de la Compañía Fundidora 
y Afinadora de Monterrey. En el mismo año adquiere la Comp~ 
fiÍa Metalórgica de Torre6n; a donde se llcv6 la maquinaria 
que hasta entonces había funcionado en la planta fundidora 
de Mapimí y que tuvo que cerrarse pues se par6 temporalmente 
la explotaci6n de la unidad minera. Por otro lado, también 
compra la Refinería de Monterrey, con lo que el grupo Penoles 
aumenta considerablemente su capacidad de fundici6n. 

Las nuevas adquisiciones, junto con las minas y plan
tas que la empresa poseía, incrementaron considerablemente la 
importancia y la influencia de la Compañía Minera de Peñoles 

en la economía nacional. 

Posteriormente, 1925, se comienza con la exploración y 

explotaci6n de la Unidad Minera de Achotla, localizada en Te
mixco, Guerrero. Aproximadamente en esta época se presenta 
el cierre definitivo de la mina de La Ojuela en Mapimí. 

En 1937 se forma la Compañía La Campaña, S.A., que tra 
bajaba la Unidad Minera La Reforma, localizada en Urique, 
Chihuahua. 

En 1942, Peñoles tenía dos importantes fundiciones que 
eran la de Torre6n y la de Monterrey. Sin embargo, en esta 
época se presenta una situaci6n muy extraña, ya que hay un 
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cierre temporal de la mayor parte de las unidades mineras en 
las que trabajaba el Grupo Peñoles. Más desconcertante es 
aún, que para 1945 tan solo quedaban en funcionamiento la Uní 
dad Minera de Avalas en Zacatecas y la Unidad Minera de Acho-

. tla en Guerrero. Se dice que esta situaci6n es extratia ya 
que este período coincidi6 con la Segunda Guerra Mundial, cua! 
do México fué uno de los principales abastecedores de minera
les para el mercado no~teamcricano, para acelerar su producci6n 
armamentista, y siendo ya para entonces Peñoles uno de los pri! 
cipales grupos mineros del país, entonces no es entendible que 
se cerraran sus unidades mineras. 

En 1952 se presentan en el país una serie de problemas 
econ6micos entre ellos la devaluaci6n del peso con respecto al 
d6lar. Por, esta situaci6n la Compañía Minera de Peñoles deja 
de funcionar y sus bienes son adquiridos por la Compañía Mine
ra La Campafta, S.A., y por la recién fundada Minera Mexicana 
Pcfioles, S.A., filial de la American Metal Company. 

Un año muy importante para la mineria mexicana pañoles 
es el de 1955, ya que es en ese afio cuando se realizrin las pr! 
meras exploraciones e investigaciones en Laguna del Rey, 
Coahuila. Estas acciones fueron la base para la creaci6n de 
la Divisi6n Químicas dentro de esta empresa. Se puede decir 
que con la construcci6n de esta planta comienza la diversifi
caci6n en la producci6n de Penoles, En esta planta se produce 
~ulfato de sodio y 6xido de magnesio ~ue se comercializan tan
to en México como en el extranjero. 

En 1961 tiene lugar un acontecimiento que cambi6 total 
mente la situaci6n de. la minería en México, este proceso fué 

* la mexica.nizaci6n de la minería la cual qued6 asentada en la 
Ley Minera de dicho año, 

* La mexicanizaci6n de Peñoles fue promovida por el señor Be111ard Robe, 
vicenpresidente.ejecutivo, quien ya había iniciado gestiones al respecto 
desde 1959, Los :inversionistas mexicanos que hicieron posible la mexica 
nizaci6n de este grupo fueron Don Raúl Bailleres y Don José A, García. -
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La Compafiía Minera Mexicana Peñoles, S.A., fué una de 
las primeras empresas mineras en inexicanizarse y poco a poco 
fué modificando de manera substancial su estructuraci6n. En 
primer lugar, Peñoles adquiere la Compañía Fresnillo, S.A., 
la cual trabaja las siguientes unidades mineras: 

- Unidad Minera de Fresníllo. La mina de Fresnillo se 
localiza en el municipio del mismo nombre en el estado de Zac~ 
tecas. Fue descubierta en 1554 y su 6poca mis productiva se 
presenta entre 1921 y 1957. En 1975, cuando ya pertenecía al 
Grupo Pcfioles, se encontraron en ella tres nuevas vetas con 
cantidades considerables de plata, con lo cual vuelve a tomar 
importancia a nivel nacional. 

- Unidad Minera. Naica. Se local iza en el es ta do de 
Chihuahua. Fue descubierta en 1828. En 1951 es rentada por 
la Compañía Fresnillo y posteriormente esta misma compañía 
compra la mayor parte de sus acciones. Actuaimente es una de 
las minas más importantes de México, debido al volumen de pr.9_ 
ducci6n y a que es una de las minas con mayor grado de mecani 
zaci6n de toda América Latina. 

Unidad Minera de Zimap5n. Se localiza en el munici 
pio de Zimapán, en el estado de Hidalgo y explota dos minas: 
El Monte y El Carrizal. Su explotaci6n comenz6 en 1958. 

-- Grupo Guanajuato. A partir de 1947 Fresnillo comie~ 
za con las exploraciones en diversas minas del estado de Gua
najuato. Pero no es sino hasta el afio de 1968 cuando se realí 
za un convenio entre Fresnillo, Peñoles y la compañía canadien 
se Lacana, con lo que comienza así la explotaci6n de cuatro 
unidades mineras: Las Torres, Bolañitos, Peregrina y Cebada. 

En 1965 empieza a trabajar a toda su capacidad la ya 
mencionada planta de Química del Rey, S.A. Tal importancia 
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alcanz6 durante ese año esta compañía que fue considerada como 
una de las primeras productoras mundiales de sulfato de sodio, 
lugar que mantiene actualmente. 

Al siguiente año se adquiere la Compafiía Minera La Ne
gra y Anexas. Se comienza entonces con la explotací6n de las 
minas La Negra y El Alacrán, localizadas en el municipio de 
Maconí en el estado de Querétaro. En 1971 estas minas ya pr~ 
d~cen cantidades importantes de concentrados de zinc, plata, 
plomo y cobre. 

En 1967 entra en funcionamiento la segunda planta pro
ductora de sulfato de sodio, perteneciente a Peñoles, también 
localizada en Laguna del Rey. 

Posteriormente, 1969, se crea la Compañía Met-Mex Peñ~ 
les, S.A. La cual en la actualidad es considerada como uno de 
los complejos mctal6rgicos más grandes y completos ele América 

Latina. Este complejo industrial está localizado en la ciudad 
de Torre6n, y se dedica a la fundici6n, la refinaci6n y la 
elaboraci6n de diversos productos a base de plata, plomo, zinc, 
oro y cadmio. 

Asimismo, en 1969 se constituyó el organismo llamado 

Servicios Industriales Peñoles, S.A. que se dedica a dar servi 
cios de direcci6n y administraci6n a las diversas minas y pla~ 

tas pertenecientes al Grupo Peñoles. En este organismo se pr~ 
paran y orientan a los futuros dirigentes, jefes y administra
dore!:, que posteriormente pasarán a las plantas y a las minas. 

En 1970 se abre una nueva planta en la Unidad de Químl 
ca del Rey dedicada a la producción de 6xido de magnesio que 
usa como materia prima la dolomita del dep6sito de La Esmera! 
da, ubicado a cincuenta y cinco kil6metros de esta planta, den 
tro del estado de Coahuila. 
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El siguiente afio también es importante, pues se adqui! 
ren: primero la Compafiía Minera La Encantada, S.A., que trab! 
ja diversas minas del estado de Coahuila, en las que se extrae 
principal~ente plata y plomo. También se adquiere la Compafiía 
Fluorita de Río Verde, S.A. y la mayor parte de las acciones 
de la Compafiia Minera Río Colorado. Ese afio, 1971 Pcfioles fue 
reconocido como el primer productor de fluorita de M6xico y 

uno de los primeros productores del mundo. 

Por otra parte, en 1973 tambi'n se hacen importantes 
adquisiciones tales como: Refractarios Mexicanos, S.A., que 
trabaja con la planta instalada en Ramos Arizpe, Coahuila, y 

Química del Mar, S.A., cuya planta se ubica en Ciuruad Madero, 
Tamaulipas, la cual en ese año fue considerada como la ónica 
planta en América !.atina que producía 6xido de magnesio a Pª!. 
tir de agua de mar. Además, Pefioles adquiere las acciones de 
la Compañía Minera Los Angeles, S.A., que se fusiona con La 
Encantada, y así, conjuntamente, se dedicaron a la explotaci6n 
de diversas minas del estado de Coahuila. 

En 1974 Pefioles adquiere la Compafiia Campana de Plata, 
S.A. que pcrteneci6 a la Minera Continental desde 1965. Esta 
compañía explota la Unidad Minera de Zacualpan, localizada en 
el estado de México, y se dedica a la producci6n <le concentra
dos de plata y zinc principalmente. 

Es precisamente el año de 1974 uno de los más importa~ 

tes para Peñoles, sobre todo en el campo de la comercializa
ci6n, ya que comienzan los proyectos para la instalaci6n de 
oficinas de comercializaci6n en el extranjero. Esto se debi6 
a que hasta esa época su mercado de exportaci6n era muy limi
tado, pues tan solo incluía a los Estados Unidos de Norteamé
rica. Se exportaba principalmente plata, plomo, bismuto y 

6xido de plomo. Pe hecho, el mercado de Peñoles era princi
palmente nacional. 
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El 3 de noviembre de 1975 se abre la primera oficina de 
comercializaci6n en Nueva York, con el nombre de Pefioles Metals 
and Chemicals Inc., subsidiaria del Grupo Peñoles. Con la ape! 
tura de esta oficina aumentaron considerablemente las exporta
ciones de Pefioles en cuanto a volú~en, valor y diversificaci6n 
de los productos exportados. 

Posteriormente se pens6 en la necesidad de establecer 
otras oficinas de comercializaci6n para ofrecer un mejor servi_ 
cio en las exportaciones a Centro y Sudamérica. Se decidió, 
así, abrir oficinas de comercializaci6n en Sao Paulo y Río de 
Janeiro, en Brasil, las cuales cocenzaron a funcionar a fines 
de los años setentas. Gracias a la apertura de estas oficinas 
actualmente se considera al mercado suramericano como el más 
importante en cuanto a exportaciones. Las oficinas que funci~ 
nan en Brasil son: Qirey Do Brasil Industria E Comercio, Ltda 
y Peñoles Do Brasil Participacocs, Ltda. 

Otros acontccinientos importantes en 1974 fueron: la 
terminaci6n de las obras de ampliación de la planta de sulfato 
de sodio en Laguna del Rey, con la finalidad de alcanzar una 
capacidad de 25,000 toneladas por año, con lo cual se podrían 
cubrir perfectamente las demandas de los mercados nacional y 
extranjero para ese afio. Por otro lado, en Met-Mex Pefioles se 
construyeron instalaciones de sintetizaci6n y fundici6n de co!! 
centrados y minerales de plomo-plata, una nueva planta de áci
do sulfúrico y una nueva refinería de plomo-plata en Torre6n. 
Este ambicioso proyecto se llev6 a cabo con una inversi6n sup~ 
rio~ a 450 millones de pesos y tiene una particularidad que lo 
distingue de los demás proyectos del Grupo Pefioles y qu~ es el 
de la utilizaci6n de maquinaria especial para la fundici6n de 
plomo que representa un menor peligro de contaminaci6n del 
ambiente. 

En 1976 la refinería de pleno y de plata que se encontraba 
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instalada en la ciudad de Monterrey cambi6 su ubicaci6n a To
rre6n, donde se uni6 a la Compañía Met-Mex Peñolcs. 

A partir.de 1977, y hasta los dos primeros años de 1980, 
las diversas instalaciones del Grupo Penoles han sufrido ampli! 
ciones y, por otra parte, se han hecho nuevas e importantes 
adquisiciones, además <le las investigaciones y exploraciones de 
nuevos proyectos. Entre otros hechos se pueden mencionar el 
comienzo de la explotaci6n de los proyectos de La Minita en Mi
choac~n y de Gochico en Sonora; apertura de nuevas plantas pro
ductoras de 6xido de magnesio en Química del Rey y Química del 
Mar; se comienza con la cxplotaci6n del Distrito Minero de Sul 
tepec, en el estado de México; se estudian los siguientes pro
yectos; La Ciénega y Rey de la Plata en Tololoapan, Guerrero, 
proyecto Washington en Huépac y el proyecto Crest6n en Opodepe, 
ambos en Sonora. 

Actualmente, el Grupo Pefioles ocupa el decimocuarto lu
gar dentro de las quinientas mayores empresas del país, así co 
mo el lugar 41 dentro de las quinientas empresas mayores en 
América Latina. 

A partir del conocimiento del desarrollo hist6rico de 
Peftoles, se elabor6 un mapa en el que se representa la distri
buci6n espacial de los establecimientos de la compafiía a lo 
largo de diversos períodos. Mapa l. 

Se escogieron cinco períodos, considerados como los más 
representativos dentro de la ovoluci6n hist6rica de Pefioles y 
en general de la minería mexicana: 

1887-1905. Corresponde a lo!i orígenes de la empresa, 
etapa que se present6 durante el Porfiriato .. Coincide además 
con la construcci6n de caminos y vías férreas financiadas por 
la propia compaftía para poder transportar sus productos. Por 
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otra parte en esta época se presenta ia instalaci6n de las ofi 
cinas generales en la capital del país, desde donde se genera
ron los diversos proyectos y la apertura de las unidades mine
ras y en donde se ha concentrado el capital de la empresa. 

1906-1940. Este período presenta situaciones muy hete- ~ 

rogéneas. A pesar de que a principios de este lapso se prese~ 
t6 un descenso notable en la actividad minera debido a que du
~ant e la Revoluci6n Mexicana las acciones bélicas provocaron 
la destrucci6n de minas, fábricas, caminos, vías de ferroca-
rril, etc. y a que por otra parte algunos trabajadores mineros 
se enrolaron en el ejército revolucionario, es considerado un 
período importante, pues la época postrevolucionaria requiri6 
de abundantes minerales para la reconstrucci6n de las ciuda-
des, caminos y para la creaci6n y el mantenimiento de fábricas. 
Por otra parte, con el estallido de la Primera Guerra Mundial 
y el consecuente aumento en la demanda de minerales en el mor~ 
cado europeo, se abren nuevas unidades mineras y plantas fundl 
doras y de beneficio, cuya producci6n estaba destinada en su 
gran mayoría al mercado exterior. Por lo tanto, este es uno 
de los períodos en que Peñoles construye mayor número de unida 
des de producci6n. 

1941-1960. Durante este lapso se quiso representar la 
situaci6n de la minería antes de su mexicanizaci6n. Se consi 
dera que el caso de Peñoles puede resultar representativo, 
pues ya para entonces era WlO de los monopolios mineros de M! 
xico. En esta compañía se nota un descenso radical en la aper .1 
tura de nuevas empresas e instalaciones; ésto se debe princi
palmente a la fuerte crisis econ6mica que se present6 en el 
país, la cual se manifiesta principalmente con las devaluacio-
nes del peso con respecto al d6lar. Lo anterior no necesaria
mente implica descenso en la producci6n, ya que por otra.parte 
este período coincide con la Segunda Guerra Mundial, durante 
la cual la producci~n minera de México se incrementa para 



- 41 -

abastecer a la industria bélica de Estados Unidos principal
mente. En conclusi6n es un período de alta producci6n pero 
de bajo crecimiento en cuanto al número de instalaciones. 

1961-1970. Este período es muy importante ya que el 
año de 1961 es cuando se mexicaniza la minería por lo que la 
estructura de las empresas principalmente en cuanto a su ca
pital se modifica completamente. Por lo mismo, los grandes 
inversionistas extranjeros tienen que bajar su participaci6n .. 
en la actividad minera y en muchos casos retiran sus capita

les de esta actividad. Lo anterior ocasion6 el cierre de di 
versas compañías y de uni<lades mineras. Como Peñoles conta
ba con un alto porcentaje de capital nacional no se vi6 afc~ 
tado en gran medida, por lo que este lapso coincide con la 
apertura de diversas instalaciones, destacando la explotaci6n 
y beneficio de fluorita en los estados de Guanajuato y San 
Luis Potosí respectivamente. 

1971-1984. En este lapso se puede mencionar la situa
ci6n actual de Peñoles. Es decir, corresponde al acelerado 
crecimiento de la compañía que se inici6 hace aproximadamente 
veinte afios y que incluye la creaci6n de quince nuevas insta

laciones entre unidades mineras, plantas fundidoras y de bene 
ficio e industrias químicas. Se puede decir que este período 
es el de mayor auge para Pefioles, ya que es en el que su in
fluencia no incluye solamente a México, sino también a Esta
dos Unidos y a Brasil con la apertura de oficinas de comer
cializaci~n y a España con la intervenci6n econ6mica y tecno
l~gica para la producci6n junto con una empresa española, de 
6xido de magnesio. 
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2. Actuales características financieras de Penoles. 

El comienzo del decenio de 1980 se ha caracterizado 
por la existencia de una crisis financiera mundial. México 
no ha escapado a esta situaci6n; su manifestaci6n más severa 
se presenta en el afio de 1982 cuando se alcanz6 una tasa de 

inflaci6n superior al noventa por ciento, hubieron diversas 
devaluaciones de nuestra moneda y se implant6 el control de 
cambios con tres tipos de paridad simultáneos. 

Debido a la rccesi6n econ6mica mundial, algunas indus 

trias (automotriz, siderórgica, de la construcci6n, química, 
etc.) se han visto obligadas a reducir sus niveles de produ~ 
ci6n, por lo que los precios de los metales comenzaron una 
tendencia hacia la baja. Sin embargo, a fines de 1982, con 
las altas y bajas de intereses en Estados Unidos, los precios 

de los metales (en especial los metales preciosos) se han de
sestabilizado por completo, agudizando así la crisis en los 
mercados mundiales y nacionales de los netales. Serie de gr! 

* ficas número 2 . 

En esta serie de grfificas, se presenta el prooedio 
anual de las cotizaciones en el mercado mundial, de plata, 

plomo, zinc y cobre a partir de 1980 y se incluye el dato de 
las cotizaciones de los mismos metales que se presentaron du

rante la primera quincena del mes de septiembre de 1984,··con 
las cuales se demuestra la inestabilidad de los precios de 
cuatro metales que son los que mayor valor y volumen alcanzan 

en las exportaciones mineras de México. 

Diversos medianos y pequeños mineros han tenido que d~ 
jar de operar e inclusive para las empresas más importantes 

* Los nombres que aparecen al margen derecho de las gráficas 
2, corresponden a las más importantes casas de bolsa de 
Gran Bretaña, Estados Unidos y México. 
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del país la situaci6n financiera es muy difícil. Muchas de 
estas grandes empresas han visto disminuídas sus ventas de 
manera radical, a<lom6s se han enfrentado al encarecimiento de 
los insumos importados y de las servicios financieros. Lo an 
terior, de ninguna manera quiere decir que las grandes empre
sas hayan tenido una disminuci6n en sus utilidades. A conti
nuaci6n se presenta el cuadro nGmcro seis, en el que aparecen 
algunas empresas que en 1983, generaron utilidades importan
tes por lo que puede decirse que la baja en las ventas no ne
cesariamente provoca un descenso paralelo en las utilidades, 
o por lo menos, no en lo inmediato. 

Cuadro 6 

Utilidades: enero-junio de 1983 
( porcentajes ) 

Anderson Clayton 
Resistol 
Peño les 
Celan ese 

203.8 

60.1 

566.1 

240.6 

Fuente: CIEN, Núm. 43, octubre de 
1983. 

"' 

Así pues, las grandes erapresas mineras han seguido tra
bajando a pesar de la crisis, realizando cuantiosas inversio
nes en la rama y llegando a ocupar los primeros sitios dentro 
de las utilidades en el año 1982 y el primer semestre de 1983, 
de todas las industrias del país. Cuadro 7. 

* Incremento respecto al mismo período del afio anterior. 

l 
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Cuadro 7 

Utilidades de los Principales Grupos Mineros 
(millones de pesos) 

Empresa U T I L I D A D E S 

1982 1983 

Peño les 373 5,235 
IMM 644 824 
Luismín 263 1,154 
l~risco 76 1,472 
Autlán ( 85) (1,259) 
Cananea (1,800) ( 141) 
( ) crecimiento negativo 

Fuente: CIEN, ~úm. 42, septiembre de 1983. 

En el cuadro anterior se pueden apreciar dos fen6menos 
interesantes. En primer lugar el enorme aumento qu·c se pre
sent6 en las utilidades de las cuatro primeras empresas, que 
se debi6 entre otros aspectos a su gran diversificaci6n en la 
producci6n y a que son los principales grupos mineros en cua!!_ 
to a exportaciones. El otro caso es el del crecimiento nega
tivo en las utilidades de las empresas de Autlán y Cananea, 
que por otra parte no son compañías productoras de plata, sino 
de minerales como manganeso y cobre, que por cuestiones de b! 
ja en la producci6n de algunas industrias a nivel mundial han 
tenido que bajar sus exportaciones de manera radical. Lo an
terior ha originado, que en vez de que se generen utilidades 
se presenten pérdidas, pero como estas empresas cuentan con 
subsidios del Estado aún no se han declarado en quiebra, dado 
que los minerales que ellas producen, aún se emplean en indus 
trias nacionales. 
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Algunas de las empresas mencionadas en el cuadro 7 
ocupan el primer lugar a nivel nacional en el volumen y en 

el valor de producci6n de ciertos minerales. Tal es el ca
so del Grupo Pefioles, que al principio del actual Jeccnio 

ocupaba los primeros lugares en la producci6n de plata, flu~ 
rita grado metal6rgico y sulfato de sodio, con una particip! 

ci6n con respecto a la producci6n nacional del 68%, 51% y 

74% respectivamente. 

Sin embargo, ciertas empresas de Pefioles se han visto 

seriamente afectadas en sus finanzas a partir de 1980, por lo 

que algunas unidades mineras, por cjcraplo La Reforma en Chi

huahua y las oficinas de comcrcializaci6n en Brasil, han te

nido que parar sus operaciones, al menos temporalmente. 

En el afio de 1982, el Grupo Peíloles rcaliz6 ventas to

tales por valor de 61,002 millones de pesos (gr&fica 3), mic~ 

tras que sus ventas netas ascendieron a 30,SOl millones de p~ 

sos; asímismo, su utilidad neta en c1 mismo afio se calcul6 en 

2,841 millones de pesos. 

Pefioles tiene además diversos pr6stamos a corto y a 

largo plazo que le permiten seguir realizando exploraciones y 

ampliaciones en unidades ya existentes. Algunos de sus prin

cipales acreedores son: Bank of America, First National City 

Bank of Chicago, Chemical Bank on New York, Canadian Imperial 

Bank, Banca Serfín, Bancomer, Nacional Financiera, etc. Cua
dro B. 
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Ventas Totales de Peñoles 
(mi !Iones de pesos) 

'· 

GG,0001-

57,000 
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~o,ooo 

21,000 

12,000 

3,000 

1978 79 80 81 62 

Fuente: Grupo Pañoles, Informo Anuol 1902. 

Elaboro': Carolino Voldo's Cervonto:s 

Dibujo': Follpe Villegas M. 

Gráfico 3 
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Cuadro 8 

Principales acreedores de Pefioles 

Pr6stamos a corto plazo: 
MILES DE PESOS 
1981 1982 

Varios bancos mexicanos a: 
Industrias Pefioles, S.A.de C.V. 
Refractarios Green, S.A. 
Refractarios Mexicanos,S.A. 
Met-Mex Pefioles,S.A. de C.V. 
Química del Rey, S.A. 

Préstamos a largo plazo: 

Bank of Amcrica, en d61ares a: 
Met-Mex Pcfioles, S.A. 
First National City Bank of Chicago, 

545,309 
147,418 

3,839 
320,062 

47,053 

366,240 

en dólares a Mct-Mex Pefioles,S.A. 130,800 
Chemical Bank of New York, en d6la 
res a Met-Mex Penoles, S.A. 463,397 
Swiss Bank Corporation, en fran-
cos suizos a Servicios Industria 
les Pefioles, S.A. 35 ,316 

Canadian Imperial Bank, en d6la
res a La Encantada, S.S. 

Banca Serfín, S.A. en pesos a 
Refractarios Green, S.A. 

The Royal Bank of Ganada, en 
d61ares a La Encantada, S.A. 

Bancomer, S.A. en pesos a Re
fractarios Mexicanos, S.A. 

Nacional Financiera, S.A. en pesos 
a Salinas del Rey, S.A. 

TOTAL DE PRESTAMOS 

43,862 

112,500 

50,128 

16,625 

2,282,549 

Fuente: Pefioles, Informe Anual 1982, MG:xico. 

350,000 
104,123 
15,779 

968,712 
340,265 

241,325 

1,065,574 

101,357 

87,500 

5,542 

8,000 

3,288,177 
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IV. ESTRUCTURA ACTUAL DEL GRUPO PENOLES. 

Una de las características principales de las grandes 
empresas mineras es la diversificaci6n de su producci6n. Un 
ejemplo representativo de esta situaci6n es Peñoles. Su pr~ 
ducci6n est4 constituida por minerales rnet6licos (oro, plata, 
plomo, zinc, cobre), minerales no metálicos (fluorita, barita, 
sulfato de sodio, 6xido de magnesio), ladrillos refractarios 
y ácido sulfúrico. 

Para llegar a esta diversificaci6n, fue necesario que 
Peñoles se fraccionara en cuatro grandes divisiones, cada una 
con su propia organizaci6n interna. 

Estas divisiones son: 

l. Divisi6n Minas. 

2. Grupo Fresnillo. 

3. Divisi6n Químicas. 

4. Pivisi6n Metales. 

A continuaci6n se analizarán estas divisiones, con el 
fin principal de ubicar cada una de las plantas y minas, y así 
detectar su impacto en el espacio en que se han establecido. 

l. Divisi6n Minas. ---

Esta es la divisi6n más antigua e importante de Peñoles, 
y se puede decir que es la base de su expansi6n. A principios 
del decenio de los sesentas era en sí todo Peñoles, pero a par
tir de esa época no solo se extrajo y se beneficio mineral, si
no que se construyeron fundiciones y plantas químicas para obt~ 
ner productos más especializados y así diversificar la produc
ci6n y ampliar mercados. 
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A su vez, la Divisi6n Minas está subdividida en compa
fiías mineras, cada una de las cuales, explota una o dos unida 
des mineras. Estas compañías son: 

A. La Encantada, S.A~ 

Esta compañía trabaja la unidad minera David Contreras 
Castro que se localiza en el municipio de Ocampo, Coahuila. 

Algo muy particular de la presente compañía es que se 

estableci6 en un lugar donde las condiciones del medio físico 
y de infraestructura eran muy difíciles. Se ubica en una de 
las porciones mis áridas de nuestro país (Mapa 2), que corres
ponde precisamente a la Sierra de La Encantada. A grandes ra! 
gos se puede decir que fstc es un territorio constituido geol~ 
gicamente por cien por ciento de calizas. En la zona no hay 
corrientes superficiales permanentes y el nivel frcático se en 
cue1~tra a gran profundidad. Por otra parte, Sli clima es seco 
desGrt.ico, con muy marcadas oscilaciones térmicas anuales (en

tre'oº C y 50° C) y diarias, y con precipitaci6n anual de 20 
centímetros aproximadamente. Los suelos son extremadamente sa 
linos y la vegetaci6n predominante está compuesta por xer6fi
tas, pastos y diversas plantas hal6fitas. 

Cuando se instal6 la compañía esta zona estaba práctic~ 
mente aislada del resto del país; la localidad más cercana era 
Melchor Múzquiz, que se localiza a 245 ki16metros de distancia. 
Para entonces solamente habitaban la regi6n algunos campesinos 
que se dedicaban a la recolección de candelilla y a la extrac

ci6n de su cera. Con la aparici6n de esta unidad minera se 
crearon dos caminos que son los que actualmente siguen funcio
nando y que son: una carretera revestida que va desde Cuatro 
Ciénegas hasta la ciudad fronteriza de Boquillas del Carmen y 
una carretera de terracería que llega hasta Múzquiz y Nueva 
Rosita. 
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A principios del decenio de los cincuentas, algunos ca~ 
pesinos candelilleros salían a cazar el venado, ya que entonces 
era una pr&ctica com6n, y observaron que las partículas del 
suelo tenían un brillo y un peso diferentes al del suelo de 

otras partes de la misma regi6n. Llevaron muestras a la ciu

dad de Monclova en donde se les hicieron los an~lisis correspo~ 
dientes y, así, en 1956 se instal6 en ese lugar la Compaiiía Mi

nera Los Angeles la cual trabaj6 las minas San Jos6, Guadalupe 

y Tres Amigos. En 1957 se insta16 otra compañía en l3 zona, 
denominada La Encantada, S.A. y que cxplot6 las minas El Paja

rito, La Presita, El Granizo y Regalado. Para entonces, las 

leyes de la plata variaban entre uno y diez kilogramos por ton~ 

lada y las de plomo eran del treinta por ciento de plomo por t~ 

nelada, es decir, que las leyes do los minerales explotados en 

la zona se pueden considerar como muy altas. 

En abri:l de 1971, ·1 a Compañía La Encantada fue arlqniri

da en un sesenta por ciento por Pciiolcs y en un cuarenta por 
ciento por la compañ:í.a canadiense Lacana Mining Corporation y, 

ya para 1972, tambi6n había adquirido las acciones de la Mine

ra Los Angeles. 

A partir de entonces se hicieron diversos estudios ge~ 

16gicos cuyo resultado fue la cuantificaci6n de dos cuerpos 

mineralizados que son: La Prieta (con reservas probadas de 

1.7 millones de toneladas) y el cuerpo 660 (con reservas de 

un mill6n de toneladas). Además, hacia el noreste del cuerpo 

mineralizado de La Prieta se encontr6 otra mina de plomo y 

plata, la cual a6n no se ha cuantificado con exactitud. 

Pefioles decidi6 hacer una inversi6n inicial de doscien 

tos once millones de pesos en este proyecto porque sabía que 
en ese lugar habían ~uficientes reservas minerales que iban a 

hacer que en poco tiempo se recuperara la inversi6n. 
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Uno de los principales problemas a los que se ha tenido 

que enfrentar es a la escasez de agua. Por lo mismo, en un 
principio no se pudo instalar una planta de beneficio con el 

m6todo de flotaci6n; sin embargo, en 1973 se construy6 una 
planta concentradora mediante el sistema de separaci6n magn6-

• 
tica, con una capacidad de 15,000 toneladas al mes . Aproxi-

madamente en 1975, se abrió un pozo en el lugar llamado El 

Granate a veinticinco ki16metros de la mina, del cual se ex
~raen cuarenta y cinco litros de agua por segunde. Por ésto, 

en junio de 1977 se introdujo una planta de beneficio con el 
método <le flotaci6n para así obtener treinta mil toneladas de 

mineral beneficiado al mes. En la actualidad, por las mejoras 
tecnol6gicas, las leyes alcanzadas son: cincuenta por ciento 

de plomo en cada tonelada de mineral y cinco kilogramos por 

tonelada de plata. El mineral beneficiado es tra~sporta<lo 

por medio de trailers y ferrocaril a Met-Mex Pcfi~les en la que 

se refinan los minerales. 

Un problema que se ha presentado desde e] comienzo de 

la cxplotaci6n de esta unidad minera es que el ma:erial de las 
paredes de la minas es sumamente frágil por lo que han ocurri

do varios derrumbes. Los métodos que actualmente se emplean 

para la explotaci6n de esta mina son: el de hunciDiento por 

subniveles y el de hundimiento por bloques. En a~bos casos la 

explotaci6n se realiza en forma ascendente. 

En 1980, el personal que trabajaba en esta empresa se 
componía por 174 obreros sindicalizados y sesenta empleados 

de confianza, tanto en la mina como en la planta de beneficio. 

Se ha construido una colonia, denominada también David Contre 
ras Castro, en la que en 1980 habitaban aproximadamente 2,500 

personas, entre trabajadores y familiares. La colonia está 

constituida por: casas habitación; hoteles; casas de visita; 

* Este sistema no necesita agua. 
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clínicas; escuelas: kinder, primaria y secundaria; club; una 

academia donde se dan cursos de artesanías, másica, etc. Se 
cuenta además, con diversos servicios como: agua potable, 

energía eléctrica y red de telecomunicaciones. 

Esta compafiía es un claro ejemplo del impacto que pue

de ejercer un gran grupo minero en el paisaje. Primeramente 

con la creaci6n de la unidad minera y la planta de beneficio, 
despu6s con la zona habitacional y con la ya mencionada y ne

cesaria infraestructura para tener acceso a diversos productos 

para la colonia y para materias primas necesarias en la unidad 
minera, así como para transportar la producción al ya menciona 

do centro de refinaci6n. 

Por otro lado, parece innegable que el establecimiento 

de las compafiías mineras en la zona favorecieran la creaci6n 

de centros candelillcros, ya que al ver una posible fuente de 

empleos, campesinos del estado do Coahuila s.e establecen en 

zonas cercanas a la uni<lad, pues en diversas épocas del afio 

se contrata a personal eventual; en pocas palabras, estos ca~ 

pesinos constituyen el ejército de Teserva de esta unidad mi

nera. Por 6ltimo, se considera importante comentar que aparte 

de la colonia de empleados surgieron algunas localidades can

delilleras como: Los Pintos, La Babia y San Miguel. 

B. Compañía Minera La Negra y Anexas, S.A. 

Esta compañía trabaja la unidad minera La Negra, ubica 

da en la localidad de Maconí, municipio de Cadereyta, Querét~ 
ro. Mapa 3. En realidad el pueblo de Maconí existe desde la 
época prehispánica y era importante pues constituía un punto 

de paso para las personas que se dirigían del norte del país 
hacia la ciudad de Tenochtitlan. Maconí en 1engua otomí sig

nifica "mi camino". Sin embargo, las actividades mineras en 

esta zona datan desde la época colonial. Hace aproximadamente 
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ciento cincuenta años se explotaban los cuerpos mineralizados 
de: I.a Negra, El Doctor y El Santo Entierro. Pero posterio! 
mente, la actividad minera se abandon6 durante gran tiempo, 
debido fundamentalmente a dos razones: agotamiento de minera 
les oxidados y la aparici6n de sulfuros de plomo, cobre y pl! 
ta, que con la tecnología de aquella ~poca no podían ser recu 
perados. 

A fines del decenio de 1870, e] sefior Víctor Beaurang, 
c6nsul general de Bélgica en México, adquiri6 las propiedades 
del Distrito Minero de La Negra; a su muerto, su hijo l&s ve~ 
<li6 a los sefiores Braniff, a principios del presente siglo. 
Posteriormente, en 1950 la Companía Minera Acornar, S.A., obt~ 
vo las propiedades y realiz6 prospecci6n geofísica y explora
ciones con barrenaci6n de diamante, pero como los resultados 
no fueron totalmente satisfactorios se abandonó la concesi6n. 
En 1963, el Grupo Pefioles realiza diversas exploraciones en 
la zona, llegando a la conclusi6n de que era una regi6n rica 
en minerales y que sí sería costeable su explotación. En 
1964, Pefiolcs adquiere los derechos de explotaci6n de estas 
minas y en 1967 funda la Compañía Minera La Negra y' Anexas. 
El lapso que pas6 se dcbi6 a que se siguieron realizando cst~ 
dios para cuantificar los yacimientos minerales existentes. 
El principal resultado de estos estudios fue la cuantificaci6n 
de dos importantes cuerpos mineralizados que son El Alacrán 
(a cuatrocientos metros de profundidad) y La Negra (a doscien
tos metros de profundidad). Así pues, en 1968, en el mes de 
junio se comenz6 a desarrollar esta unidad minera. La inver
sión inicial que se necesit6 fue de sesenta y cinco millones 
de pesos. Posteriormente, en 1971 se construy6 y empez6 a 

funcionar la planta de beneficio, la cual opera con el siste 
* ma de flotaci6n 

Los productos que se extraen en esta mina son: plata, 
plomo, zinc y cobre y se desecha 6palo. 

* El sistema de flotaci6n data de 1920. 
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Los yacimientos se originaron por intrusiones en cali

zas, y en los cuerpos mineralizados hay distintas leyes. Las 

leyes m5s altas están en el centro del cuerpo mineralizado y 

las leyes menores estin en los extremos. 

Para la explotaci6n <le esta mina, se construy6 un t6-
nel de dos kil6rnctros de longitud, con secciones de 4 x 4 me 

tros, para permitir la circulaci6n de los caminos cargados 
de mineral. Fig. l. 

Fig. l. Secci6n longitudinal de las obras mineras, en 
Maconí, Querétaro. Escala 1: 20,000. 

La capacidad inicial de explotaci6n de esta mina era 
de quinientas toneladas diarias y en la actualidad es de mil 
doscientas toneladas. El método de explotaci6n utilizado es 
el de subniveles. El material que se extrae de la mina es 
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transportado a la planta de beneficio, que se localiza aproxi 
mudamente a 4 kil6metros, por medio de camiones con capacidad 
de diez a veinte toneladas. 

En cuanto al origen de la mina y su funcionamiento, se 
puede mencionar lo siguiente: primeramente se hizo un contr! 
pozo de cuatrocientos metros de alto, el cual seguía la dire~ 

ci6n de los cuerpos mineralizados. Posteriormente, se hicie
ron rampas para subir a los distintos niveles (las rampas co
munican los niveles). Para la extracci6n del mineral se em
plea el barreno y así, se va barrenando de abajo hacia arriba, 
cada nivel. Conforme se va sacando el material de cada subni 
vel, no es necesario rellenar con jales, puesto que la roca 
en esta mina es dura y estable. 

Son cuatro los cuerpos mineralizados en actual explot~ 
ci6n: La Negra, La Negra 2, Silvia y Esmeralda. Su espesor 
promedio es de cuatro metros. 

Si se contin6a al ritmo de explotaci6n actual, se dá a 
esta mina una vida productiva entre seis y veinte afias. 

Despu6s de barrenar y dinamitar en cada subnivel, el 
mineral se arroja a trav6s del contrapozo y por gravedad cae 
a una máquina trituradora que csti dentro de la mina, la cual 

rompe el mineral hasta dejarlo en pedazos de 15 centímetros 
como miximo; posteriormente también por gravedad el mineral 
cae hasta el nivel cero, en el que se cargan los camiones que 
transportan el mineral hasta la planta de beneficio. 

Una característica muy particular de esta mina es que 
posee yacimientos de gran volumen pero de baja ley; sin cmbar 
go se cuenta con una alta mecanizaci6n, ya que ~sto implica 
menor número de trabajadores, y entonces a pesar de las bajas 
leyes la explotaci6n es costeable. Un alto porcentaje de la 
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* maquinaria empleada es de fabricaci6n nacional , y el resto 

proviene de Suecia, Canad6, Estados Unidos y Finlandia. 

En esta mina no existen problemas de exceso de agua, 

puesto que la explotaci6n es hacia arriba. Sin embargo, se 

considera que existen serios problemas en cuanto a vcntila

ci6n. Hay dos fuentes de ventilaci6n: el contapozo y en cada 

subnivel se hacen t6neles con salidas al exterior. 

En cuanto al n6mero de trabajadores, hay en 1984 cua

renta y un obreros sindicalizados por turno (tres turnos) y 

un porcentaje no dcterrni11ado <le obreros y empleados eventua

les. Por otro lado, no hay gambusinos en la zona, debido a 

la baja ley de los minerales. 

En la planta de beneficio se utiliza el m6todo de flo

táci6n. Esta planta se localiza a cuatro kil6metros de la 

mina. 

Cuando el mineral llega a la planta, se seleccionan los 

trozos mis pcquefios y se depositan en una tolva de 450 tonela

das de capacidad. El resto del material entra a la secci6n de 

quebradoras, hasta que alcance un tamafio entre tres y cuatro 

pulgadas. 

Todo el material entra a la zona de molinos y después a 

una tolva de finos con capacidad de 450 toneladas. A través 

de bandas el material se lleva a los molinos de bolas, donde 

alcanza una pulverizaci6n del 95 por ciento. A6n así, el ma 

terial pasa todavía a un molino de barras. 

Posteriormente, el material pasa a las máquinas flot! 

doras, en donde se le agrega agua, diversos ácidos y arséni

co • Finalmente el mineral queda separado en dos grupos: uno 

* Más del ochenta por ciento. 
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que contiene plomo, plata y cobre y otro que contiene zinc. 
La secci6n de la planta en que se realiza este proceso de 
flotaci6n recibe el nombre de banco rotativo de celdas. 

En cuantro a la etapa de transportaci6n de los concen 
trados, esta se puede realizar mediante dos formas: 

l. Por medio de truilcrs con capacidad de treinta toneladas 
(dos diarios), se transporta el mineral hasta la ciudad 
de Torre6n, a la planta fundidora de Peñoles. 

2. En otras ocasiones, por medio de trailers, se lleva el mi 
neral hasta la estaci6n de Ferrocarriles Nacionales de M6 
xico, ubicada en San Nicolás, Queretaro, y de ahí es 
transportado en ferrocarril hasta la planta fundidora de 
Torrc6n ya mencionada. 

La planta de beneficio recibe diariamente entre 1,200 
y 1,300 toneladas de mineral crudo, de las cuales se muelen 
900 toneladas diarias (aproximadamente 25,000 toneladas men
suales). Las cuatrocientas toneladas que no se muelen se man
tienen de reserva por si la mina tiene alg6n problema y dismi-

* nuyc o para la producci6n de material crudo . 

En el año de 1984, trabajan siete obreros por turno 
(tres turnos) y siete empleados administrativos y de confian
za, ya que esta planta de beneficio está altamente mecanizada, 
e inclusive el funcionamiento de la maquinaria está controlado 
por una computadora, La planta deja de funcionar un d{a al 
mes para recibir mantenimiento. 

En cuanto a los desechos de la planta, éstos se depos! 
tan en una presa de jales. Los desechos tienen pequeñas can
tidades de minerales, pero actualmente no resulta costeable 
reciclarlas a la planta y aplicar para su concentraci6n el mé 
todo de cianuraci6n. 

* Para obtener una tonelada de concentrados, hay que moler SO 
toneladas de mineral crudo. 
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En cuanto a las sustancias y materias primas, princi

palmente refacciones para la maquinaria y algunos reactivos, 

provienen fundamentalmente de 'Querétaro, el Distrito Federal 

y Monterrey. 

El agua que se utiliza proviene del arroyo de Maconí y 

la energía el6ctrica procede de la subestaci6n de Vizarr6n. 

Se puede afirmar que la electrificaci6n de la región se di6 

a raíz del establecimiento de esta empresa. 

Seg6n informes proporcionados por la empresa no se pr~ 

sentan problemas de contaminaci6n del agua y del aire. In

clusive, a pesar de que el agua de la presa de jales algunas 

veces es arrojada al río Moctc:uma, esta agua es tratada pre

viamente para evitar la conta:::inaci6n del río. La SARH peri6 

dicamente hace estudios de estas aguas y hasta el momento pa

rece que no ha encontrado ninguna anormalidad. 

A pesar de los anteriores comentarios realizados por 

la compafifa, es necesario reco~dar que la presa de jales con
tiene aguas con residuos de cianuro y otras substancias alta

mente tóxicas y que cualquier tipo de falla t6cnica o humana 

en la planta de tratamiento de las aguas de desecho podría 

causar graves trastornos a la poblaci6n de la zona y al medio 

natural. 

En cuanto al personal total de la compañía, éste se 

compone por: 

Empleados de confianza 47 
Obreros sindicalizados 145 

Trabajadores (jardineros,afanadoras, 
cocineras, etc. 60 

TOTAL 252 

Nfunero aproximado de trabajadores 100 
eventuales. 

l 
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La mayor parte de los e~pleados viven en la localidad 
de Maconí y los dem's habitan en rancherías cercanas. 

En cuanto a la procedencia de los empleados, 6sta se 
puede resumir en: 

a. Los empleados de confianza y los obreros especial! 
zados, provienen de otras zonas, especialmente del 
Distro Federal y zonas de prestigio minero como 

Guanajuato y Coahuila. 

b. Los obreros no especializados, los trabajadores de 
intendencia, y los empleados eventuales provienen 

de la regi6n. 

En la localidad de Maconí se construyeron dos campame~ 
tos para que habiten en ellos los empleados de confianza, al
gunos obreros especializados y sus respectivas familias. En 
el primer campamento viven los e~plcados de mEs alto rango, 
es denominado Campamento San Ignacio. En ~l se cuenta con: 
casas habitaci6n, casa de visitas, hotel, comedor, club social 

y alberca. El segundo campamento se llama Mortero y es donde 
viven los <lemis trabajadores de alto rango. Adcm5s de contar 
con casas habitaci6n, hay un hotel y un club deportivo. 

Los servicios con que se cuenta en el pueblo de Maconí 
se introdujeron junto con la conpañia La Negra y a grandes 
rasgos podemos mencionar que se cuenta con: servicio de agua 
potable: el agua se extrae del subsuelo a trav6s de pozos 

construídos ~or la empresa. En cuanto a servicios educativos 
se cuenta con: un kinder federal, una primaria federal (tres
cientos alumnos) y una secundaria nocturna que es de la empr~ 
sa. Por lo que respecta a la secundaria, el cuerpo docente 
está constituído, en gran parte, por trabajadores de la pro

pia empresa quienes, al terminar sus turnos de trabajo, dan 
las clases. Desde 1977 esta secundaria está incorporada a la 
SEP. 
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Hay una especie de internados a los que llegan los ni

fios que viven en rancherías o en casas aisladas lejanas a la 

escuela, quienes solamente los fines de semana regresan a sus 

casas. 

Por lo que respecta a servicios mGdicos, en Maconí se 

cuenta con una clínica que pertenece a Penoles y en In cual 
se realizan 6nicamcntc algunas curaciones y cirugías menores. 

Esta clínica tiene una ambulancia para servicio local o por 
si se presenta algdn caso grave que no pueda ser atendido 

allí, para transportar al enfermo a Qucrétaro, donde hay co~ 
venios entre Pefioles y algunos médicos especialistas. En el 

caso de que la enfermedad o el accidente fuera rnás grave, el 
paciente es transportado por In ambulancia hasta la ciudad de 

México. 

En el pueblo de Maconí hay un supermercado, subsidiado 

por la empresa, en el cual se venden productos de primera nec~ 

sidad a precios bajos. Para surtir el supermercado, el encar

gado tiene que viajar a Quer6taro y a San Juan del Río. 

Por otra parte, los empleados de confianza reciben el 

diez por ciento de su sueldo en vales canjeables por cualquier 

tipo de mercancía en diversos almacenes tales corno: Aurrer,, 

Blanco, El Palacio de Hierro y Gigante. 

En Maconí hay también una tienda CONASUPO. Si se re

quiere de un bien o un servicio más especializado es necesa

rio viajar a San Juan del Río o hasta Querétaro. 

En Maconí no se cuenta con suficientes entretenimien

tos para ocupar los momentos de ocio. Para los trabajadores 

y los familiares de los empleados de confianza, la empresa 
mand6 construír un club, que cuenta con canchas de futbol, 

squash, basketbol, etc. Para la poblaci6n infantil, la 
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empresa contrat6 diver!Jos profesores o los mismos empleados 

dan clases de nataci6n, judo, m6sica, etc. A6n así, se pudo 
detectar en una visita realizada a la zona, que este club es 
insuficiente: para cubrir las necesid::Jes <le esparcimiento de 

los habitantes de este lugar. 

La Co::ipañía Mir:::~'ª La Negra y Anexas, además de expl~ 
tar la ya mencionada Unidad Minera de La Negra, actualmente 

explota la Unidad Gochico, localizada al sureste del estado 

de Sonora. 

La Unidad Gochico se ubica on la localidad de San Ber 

nardo, municipio de Alamos, Mapa 4. Está comunicada por la 

carretera Panamericana hasta Navojoa, después se toma la ca
rretera csratal hasta Alamos y por último se sigue un camino 
de terrecería que llega hasta San Bernardo. 

Por las exploraciones efectuadas, se descubrieron ya

ciGientos de plata, plomo, zinc y cobre, formados por proce

sos de metamorfismo de contacto producido por el intrusivo 

Laramide en los sedimentos crctácicos. 

Las reservas minerales cuantificadas hasta la fecha 

son de un millón de toneladas métricas. Para iniciar la 

operaci6n se necesit6 una inversi6n inicial de trescientos 

millones de pesos, para producir quinientas toneladas métri

cas por día. Se utiliza la maquinaria de la mina La Reforma, 

que se localiza en Chihuahua y perteneci6 a Pefioles. Esta 

mina dejó de funcionar por el agotamiento de los minerales. 

Según la clasificaci6n de Koeppen, modificada por García, el 
clima de la zona corresponde al más seco de los climas secos 
esteparios, con marcadas oscilaciones térmicas anuales (entre 

0° Cy 50° C). La temporada lluviosa se presenta durante el 
verano, pero en invierno la zona es afectada por los nortes. 
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El área de exploraci6n pertenece a la cuenca del Río 
Mayo. El agua se extrae de dos arroyos que son Gochico y 

Taymuco. 

Los primeros ~rabajos de prospecci6n geofísica en la 
zona fueron hechos por la Compafiía Wolf Ridge Minerals. En 
1977, el ducfio de estos terrenos vendi6 gran parte de los 
mismos a Pefioles (245 Hectáreas), quien en 1978 inici6 la ex 

ploraci6n de los lotes El Carrizo, La Primavera y el Carrizo 
2. 

Los principales minerales encontrados en estos yaci

mientos son: silicatos (andradita, clorita), sulfuros (pir! 
ta, arsenopirita, calcopirita, galena, molibdenita, cobalti

ta, bismitinita), 6xi<los (magnetita, cuarzo) y carbonatos 
(calcita y siderita). 

Se puede hablar de cuatro tipos de formaciones geol~ 

gicas: 

l. Triásica-Jurásica. Constituída por afloramientos de lu
titas y areniscas, con algunos horizontes <le calizas me
tamorfiza~as. Esta formaci6n se localiza al oeste del 
Río Mayo (asociada a minas de grafito) y en realidad no 

aflora en la mina. 

2. Cretácica. Constituida por dos tipos de rocas: 
a. Volcánicas. Predominio de andesitas y de basaltos de 

grano fino. Se localizan a lo largo de los arroyos 

Gochico y Taymuco. 
b. Sedimentarias. Se localizan sobre los dos tipos de 

rocas mencionadas anteriormente. Diversos estudios in 
dican que en el Cretácico inferior en esta zona exis
tía un mar somero el cual correspondía a una plataforma 
adyacente a la cuenca Chihuahua-Coahuila. 
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3. Cretácica-Terciaria. Con un promedio de rocas ígneas i~ 
tru3ivas. Esta zona se distingue por los afloramientos 
de un batolito granodiorítico que, debido a la severa 
erosi6n que existe, en diversas porciones queda al descu
bierto principalmente en el fondo de los valles y en las 
planicies. 

4. Terciaria. Hay riolotas y tobas. Corresponde a la parte 
alta de la Sierra de Taymuco. 

Por parte de Pefioles, los primeros trabajos de explor! 
ci6n correspondieron a un reconocimiento gcol6gico a escala 
1:250,000, del área comprendida entre la mina La Reforma 
(Chihuahua) hasta San Bernardo. 

Despu6s de hacer la cuantificaci6n de los minerales de 
esta mina, se le di6 un promedio de vida de cinco años, a un 
ritmo de explotaci6n de 18,000 toneladas de cincral crudo por 
año. Las leyes de los minerales de esta mina son: 161 gra
mos por tonelada de plata, nuevo por ciento de zinc, 0.4 por 
ciento de plomo y 0.6 por ciento de cobre. El método de expl~ 
taci6n de la mina es el de subniveles y para ponerla en funci~ 
namiento fu6 necesaria una inversi6n inicial de 409 millones 
de pesos. En 1980 contaba con ciento cuarenta trabajadores, 
de los cuales 96 eran obreros. 

El socav6n de acceso se llama nivel quinientos y es la 
vía principal al interior de la mina. A partir de este nivel 
se colocarán rampas para profundizar; estas rampas tendrán una 
longitud inicial total de 334 metros (12% de pendiente), para 
llegar hasta el nivel 460. Del nivel 460 hacia arriba, se man 
tendrá como material de reserva. 

A partir del nivel principal, se harán cruceros con 
diez metros de sepraci6n, para seguir preparando los subniveles 
y ampliar el ancho del mineral econ6mico. 
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'* 
La planta de beneficio trabaja con el método do flot! 

ci6n . · El aguo necesaria tanto en la mina como en la planta 
de boncficio se extrae de un pozo perforado por la compafiía 
y denominado Los Dafios, localizado a cuatro ki16metros al su
reste de la mina. 

La energía cl6ctrica es proporcionada por la subesta
ci6n San Bernardo de la CFE; desde la subestaci6n se tendió 
una línea hasta la mina y la planta de beneficio (ocho kil6-
mctros). La unidad minera cuanta tambi6n con otras instala
ciones como: oficinas generales, bodegas, taller mecánico, 
eléctrico y un laboratorio. 

En el pueblo de San Bernardo, se construy6 una zona 

habitacional para los empleados de confianza, obreros especi! 
lizados y sus respectivas familias. En 1981, la unidad se 
componía de 37 viviendas, una tienda y una casa club. 

Esta empresa cstu\'O funcionando como un proyecto de P~ 
fioles, hasta hace aproximadamente dos afios, cuando se le con
sider6 lo suficientemente rentable y se le convirti6 en filial 
de esta gran empresa minera. 

Antes de que la Compafiía Gochico se estableciera en es 

ta zona las principales a~tividades econ6micas eran agricult~ 
ra y la ganadería, pero a partir del incremento de la activi
dad minera, se puede decir que la mayor parte de la población 
de San Bernardo actualmente depende econ6micamente de esta 

empresa. Inclusive se puede decir que el cambio de las acti
vidades afect6 a los habitantes de la regi6n, debido a que los 
campesinos de zonas cercanas dejaron sus cultivos para dedica! 

se a la minería. En otros casos, los campesinos trabajan en 

* De esta planta, la producci6n sale en camiones de la empresa 
hasta Navojoa (113 Km), en donde se embarca en ferrocarril, 
para ser transportada a la planta de fundici6n de Torre6n. 
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labores agrícolas y en épocas en que la empresa necesita de 
empleados eventuales, dejan el campo por un tiempo. trabajan 
en la mina y despu6s vuelven a los cultivos. 

C. Fluorita de Río Verde, S.A. 

Esta compafiia explota la mina El Realito, que se local! 
za en ·el municipio de San Luis de la Paz, Guanajuato. Se en
cuentra a 1 030 m de altitud. A grandes rasgos las caracterÍ! 
ticas ffsicas de la zona son: predominio de rocas calizas, 
clima seco estepario, vegetaci6n xer6fita sobre suelos altamcn 
te salinos y escasez de agua. Mapa 5. 

En 1958, la compañía Minera Continental, S.A. inicia la 
explotaci6n formal de fluorita en esta zona. En 1970, Peñoles 
adquiere la mayoría de 1 as acciones y crea la Cc:7lpañía Fluori
ta de Río Verde. Esta empresa se dedica exclusivamente a la 

extracci6n de fluorita, la cual es un mineral i~portante ya que 
constituye una de las principales fuentes de flúor. Una aplic.'.;_ 
ci6n muy importante de la fluorita es la elaboraci6n de ácido 
fluorhídrico que se emplea en la industria del aluminio, en la 

producci6n de fluoruro sintético, cte. Además, se considera a 
la fluorita como fundente principal en la industria siderúrgi-
ca. 

La fluorita se comercializa en dos presentaciones bási
camente: grava natural y mineral que ha sido triturada y con
centrada. 

En 1979, del total de la producci6n mundial de. fluorita 
grado ácido, México contribuy6 con el 23.4%, seguido por sur
áfrica con el 19.4%; mientras que de la producci6n de fluorita 
grado metalúrgico, México contribuy6 con el 38.7\~ seguido de 
Tailandia que produjo e 1 2 8. 2 % • Cuadro .g. 
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Cuadro 9 

Mercados de fluorita en los que participa Peñoles 
( 1979 ) 

Fluorita grado ácido 

Canadá 
Estados Unidos 
México 
Brasil 

Fluorita grado metalúrgico 

Estados Unidos 
México 
Brasil 
Chile 
Perú 

60,000 toneladas métricas 
30,000 

25,000 

6,000 

70,000 

15,000 

10,000 

3,000 

2,000 

11 

" 
" 

toneladas 

" 
" 
" 
" 

" 
11 

" 

métricas 

" 
" 
11 

11 

Fuente: US. Bureau os Mines IMC Ind~stry Group. Tomada de 
Peñoles, año 2, Núm. 5, abril de 1981. 

En 1980 esta mina produjo 16,000 toneladas métricas de 
mineral en crudo, que se extrajo mediante el sistema de cielo 
abierto para el mineral localizado en la porci6n superfiéial 
y por el método de subniveles para las partes más profundas 
del yacimiento. 

El rumbo principal de la mineralizaci6n en esta mina 
es noroeste-sureste. Esta unidad minera se compone de tres 
cuerpos mineralizados que son; Colonia, Cuatro y Realito. El 
material es transportado para su beneficio a la planta de flo
taci6n de Alamos de Martínez, Guanajuato que tiene una capaci
dad de 64,000 toneladas métricas anuales de fluorita de grado 
ácido y 107,000 toneladas m6tricas anuales de fluorita grado 
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metalúrgico. El mineral ya beneficiado se envía a una bodega 

de Pefioles instalada en Río Verde, San Luis Potosí, desde doE_ 
de se comercializa por medio de ferrocarril tanto en M6xico 

como en el extranjero; en este caso se manda el mineral hasta 

el puerto de Tampico, Tamaulipas. 

En cuanto al m6todo de explotaci6n por subniveles em

pleado en la mina, cada subnivel se abre por medio de barrena 

ci6n; cuarido se termina el mineral e~ algún nivel, se rellena 

con material de la propia mina, Para 6sto se instal6 una pla~ 
ta de relleno hidraúlico, la cual procesa rocas calizas. El 

relleno se introdujo, pues se había ~resentado una serie de de 
rrumbes debido a la fragilidad del material calizo circulante. 

A partir del establecimiento ¿e la compafiía se constru
y6 un campamento en el que viven los trabajadores y sus fami

lias. En el campamento se cuenta co~ diversos servicios como: 

agua potable, energía eléctrica, clínica, tienda y escuelas 

primaria y secundaria. 

Sin embargo, este campamento tiene una actividad práct! 

camente aislada del resto de las loc~lidades de la zona. Por 
otra parte, no se da gambusinaje pues el mineral es extraído 

únicamente por empleados de la empresa. En resumen, aparente-
.. ·-
mente esta mina solamente tiene un nú::ero reducido de trabaja-

dores muchos de ellos que llegaron de otras zonas a trabajar 

en la empresa por lo que, al menos por el momento, la poblaci6n 

local no considera a la mina como única fuente de ingresos. 

D. Compafiía Minera Río Colorado, S.A. 

Esta empresa se localiza en el nunicipio de Victoria, 
* Guanajoato • En 1980, produjo 18,000 toneladas métricas 

* A 15 Km aproximadamente de la Compañía Fluorita de Río Verde. 
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mensuales de mineral de fluorita en crudo, que se enviaba a la 
planta de flotaci6n de Ciudad Fernán<lez, San Luis Potosí, cuya 
capacidad es de cien mil toneladas métricas anuales de fl~orita 
de grado ácido y cerámico y 40,000 toneladas métricas de fluori 
ta de grado metalúrgico y submetalúrgico. Desde Ciudad Fernán
dcz, la producci6n se transporta por ferrocarril bacia dos des
tinos: una parte a las oficinas de comercializaci6n de Peñoles 
en Toluca y en México y otra parte era llevada hasta Tampico, 
Tamaulipas, en donde se embarcaba para su exportaci6n. 

Sin embargo, a fines de 1982 y principios de 1983 se co 
menzaron a detectar bajas en el volumen de producci6n y en la 
ley de los minerales, por lo que a principios de 1984 se sus
pendieron los trabajos de explotaci6n~en esta mina, al menos 
temporalmente. 

Aunque en realidad no se cuenta con suficiente informa
ci6n al respecto, es innegable que el cierre de la empresa con! 
tituy6 un trastorno para la poblaci6n de la zona, ya que dive! 
sos campesinos eran contratados como empleados eventuales en 
la mina, con lo que aumentaba en cierta medida sui ingresos; 
para ellos, esta fuente de empleo desapareci6. Había t::irnbién 
trabajadores de planta originarios de la regi6n que al cerrar 
la unidad se vieron forzados a elegir entre renunciar a su em
pleo o seguir trabajando en Peñoles, pero en otra mina. Para 
muchos de estos trabajadores fue inaceptable dejar sus pueblos. 
Los empleados de confianza y los obreros especializados sim
plemente fueron cambiados a otra empresa de Peñoles; ellos en 
realidad no tenían alg6n sentimiento de arraigo hacia el lu
gar, sin embargo les provocó dificultades a nivel personal y 
familiar, pues sus hijos tuvieron que abandonar la escuela ya 
empezados los cursos y las esposas ya se habían adaptado a la 
vida en el lugar. La presente situaci6n es com6n entre los 
empleados de confianza de Peñoles, pues peri6dicamente cada 
dos años son cambiados a otras unidades, si es que desean su 
promoci6n, 
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Los trabajadores que se quedaron en el lugar se dedican 
a la ·actividad agrícola de subsistencia, mientras que otros 

permanecen desempleados. Además, una zona en Ja que hasta 
hace un afio aproximadaDente se presentaban intensos flujos de 
poblaci6n y de mercancías, ahora se ve prácticamente sin vida. 

E. Minera Capela, S.A. de C.V. 

Esta unidad minera se localiza en Coalcom&n, Michoacán. 
Mapa 6. Pefioles comenz6 a realizar exploraciones en la zona 
en 1975. Ya para 1976 se habían cuantificado cuatro millones 
de toneladas de mineral y los dos afias posteriores se lleg6 

a la cuantifica~i6n de seis millones de toneladas. Los estu
dios terminan en 1979 con la construcci6n de la nina y de la 
planta de beneficio. 

El yacimiento de mineral consiste en una nena compleja 

de sulfuros y 6xidos de plata, plomo y zinc ~n una matriz de 
barita de origen volcánico. Dentro <le este distríto minero 
están presentes rocas volcano-sedimcntarias, relacionadas ge
néticamente con vulcanismo submarino de edad cretácica. 

Debido a que las leyes más altas se encuentran en las 
porciones superficiales, el método de explotaci6n que se em
plea es el de tajo abierto. Para la concentraci6n de los mi
nerales extraídos en esta mina se utiliza el método de flota
ci6n selectiva. Estos dos métodos se eligieron después de an~ 
lizar las muestras desde cuando esta unidad era tan solo un 
proyecto. Los análisis se hicieron en una planta piloto esta 
blecida por el Centro de Investigaciones Técnicas, en la ciu
dad de Monterrey. La planta de beneficio fue diseñada para 
procesar 600,000 toneladas de mineral crudo por año. 

Salido el mineral de la planta de beneficio, es trans 
portado por medio de trailers a la ciudad de Colima, en donde 
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hay una bodega de almacenamiento donde se ensaca el material y 
después se inicia su comercializaci6n. 

Según resultados de los estudios geol6gicos realizados 
en la zona y los de la planta piloto de Monterrey, se calcu
lan 6.1 millones de toneladas de reservas minerales que pueden 
ser explotadas a tajo abierto; pero también se calcul6 que m~ 
<liante el método de explotaci6n <le subniveles, se podrían ex
traer aproximadamente 700,000 toneladas de mineral. 

Así pues, según los estudios mencionados el contenido 
de mineral es: 

Plata por tonelada 69 gramos 
Plomo por tonelada 0.33 por ciento 
Zinc por tonelada 3.61 por ciento 
Sulfato de bario por tonelada 48 por ciento 

En 1980, la unidad minera La Minita producía barita co
mo principal mineral, cuyo uso más importante es la fabricaci6n 
de los lodos de perforaci6n de pozos petroleros. La caracterís 
tica particular de la barita radica en su combinaci6n de iner
cia química con alta gravedad específica que permite un aumento 
en la gravedad específica de los lodos, sin perder fluidez. 
Los lodos de perforaci6n se usan para: impedir fugas de. gas y 
de petr6leo, enfriar y lubricar la cabeza del taladro de perf~ 
raci6n, impedir el desmoronamiento del pozo perforado, etc. 
Además, la barita es materia prima importante en la industria 
química, especialmente en la fabricaci6n de vidrios, papel, 
pigmentos y en la producci6n de magnesio metálico. 

Es innegable que gran parte del auge de esta mina se 
debe a que actualmente la economía de México depende de la e! 
tracci6n de petr61eo; sin embargo, la producci6n nacional de 
barita es insuficiente por lo que en 1981 se importaron 150,000 
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toneladas de este mineral de China, India y Perú. 

Para dar una idea del lugar que ocup6 México en 1981 
a nivel mundial en la producci6n de barita, a continuaci6n 
se presenta el cuadro 10. 

Cuadro 10 

Producci6n Mundial de Barita, 1981 
(miles de toneladas) 

País Tonelaje 

Estados Unidos 2,180 

China 770 

India 360 

Irlanda 320 

Perú 320 

México 320 

Marruecos 270 

Tailandia 230 

Fuente: Peñoles, año 2, Núm. 9, mayo de 1982. 

Al igual que en otras unidades mineras de Peñoles, es
ta compañía construy6 una zona habitacional para los trabaja
dores de confianza y para los obreros especializados. Esta 
unidad cuenta con casas habitaci6n, una clínica, una escuela 
primaria y cuenta además con diversos servicios como energía 
eléctrica, agua potable y supermercado. 

Aunque los campesinos de la zona se dedican al culti
vo de productos tropicales, con la instalaci6n de esta uni
dad minera se contrat6 a muchos de ellos, por lo que actual
mente gran parte de la poblaci6n de Coalcomán depende 
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econ6micamente de la mina, aunque no abandonan por completo 
la agricultura, con la que producen plátano, mango y algunos 
cítricos. 

F. Compañía Minera Pegaso, S.A. 

Se localiza en Concepci6n Pápalo, Cuicatlán, Oaxaca. 
La metalurgía de este yacimiento de asbesto se encuentra en 
etapa experimental. Así pues, se procesa el mineral en una 
planta piloto importada de Canadá. 

Esta unidad minera se ubica dentro de la provincia fi
siográfica de la Sierra Madre del Sur. Presenta una topogra
fía extremadamente abrupta, con grandes escarpes constituídos 
por rocas metam6rficas. Está a 1,750 m.s.n.m. 

En la regi6n predominan dos tipos de rocas: 

a. Metam6rficas. Constituídas por esquistos. Corre
lacionables con la formaci6n Acatlán de edad pale~ 
z6ica. En estas rocas se encuentran los yacimien
tos de asbesto. 

b. Sedimentarias. Con predominio de areniscas café 
amarillento, areniscas rojas y conglomerados roji
zos. 

El clima de la zona es templado con lluvias en verano y 

por lo mismo presenta una vegetaci6n de bosque pino-encino. 
El sistema de drenaje es de tipo dendrítico y son dos los ríos 
ahí presentes: Río San Lorenzo y Río Chiquito, que desemboca 
en el Río Grande. 

El yacimiento de asbesto Pegaso está constituído por 
dos zonas separadas por una zona de coaluvi6n en su parte 
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intermedia donde hay afloramientos de serpentina: 

l. Zona sur. Comprende aproximadamente 16 hectáreas <le mine 
ral expuesto y está rodeada por rocas metam6rficas. Las 
alteraciones principales del yacimiento son: magnetita y 
talco> los cuales están diseminados, y aragonita que se 
encuentra en vetas. 

2. Zona norte. Comprende 12 hectáreas de mineral expuesto. 
En algunas partes de este yacimiento hay diques de rodin
guita rodeados por serpentinita. Las principales altera
ciones de este yacimiento son: magnetita, pectolita, que 
están diseminados, y algunos carbonatos que están en ve
tas. 

Para llegar a la unidad minera, es necesario seguir la 
carretera federal México-Tehuacán-Teotilán del Camino-Oaxaca
Cuicatlán; posteriormente se sigue un camino de terracer!a 
hasta el lugar donde se está explotando el mineral (23 kil6-
metros). 

Esta compañía, aunque en la actualidad funciona aún co 
mo proyecto piloto, explota el mineral mediante el sistema de 
cielo ábierto debido a que el mineral se encuentra en capas 
superficiales. 

Hasta que la compañía se abra en forma definitiva no 
se va a poder contratar al personal completo con que te6rica 
mente debe trabajar la minn por lo que al menos, por el mo
mento, solamente trabajan ahí personal de confianza y algunos 
obreros altamente calificados. Esto es, los campesinos de la 
zona aún no ven en esta empresa una fuente de trabajo. 

G. Compañía Minera Campana de Platn, S.A. 
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Esta es otra de las empresas subsidiarias de Peftoles que 
se dedica a la cxtracci6n y beneficio de plata, plomo, zinc y 
de muy pequeflas cantidades de oro. Explota la unidad minera 
Zacualpan, que se localiza en el municipio del mismo nombre 
al sur del Estado de M6xico, cerca <le los límites con Guerrero. 
Mapa 7. 

Esta zona es de gran inter6s geol6gico y geomorfol6gi
co, ya que es límite entre tres formaciones geol6gicas; 

l. Asociaciones volcánicas cenoz6icas. En donde hay predomi
nio de tobas, basaltos y riolitas. Esta forrnaci6n ocupa 
el norte y el noroeste de la mina. 

2. Plataforma Morelos-Guerrero. Predominan rocas carbonatadas 
cretácicas. En las calizas se han encontrado pequeñas can
tidades de mercurio. Ocupa el noreste y el este de la uni

dad minera. 

3. Arco insular volcánico de subducci6n (volcánico submarino). 
Está asociada a trincheras. Se piensa que en esta área 
hubo vulcanismo submarino, por lo mismo hay tanto rocas 
Ígneas como sedimentarias. Hay yacimientos hidrotcrmales. 
Ejemplos: Zacualpan y Taxco. 

La mina se ubica a más de 2,000 m.s.n.m., en una área 
donde el clima es templado con lluvias en verano, predomina 
una vegetaci6n de bosque mixto sobre andosoles y vertisoles y 

cuya red hidrol6gica forma parte de la subcuenca del río Sul
tepec (cuenca del Balsas), representada por los ríos Pilcaya 
y Grande. Es importante mencionar que los ejemplares de pino 

y encino, que hasta antes de que se instalara la mina cubrían 
la Sierra de Zacualpan, actualmente han sido completamente de 
vastados quedando tan solo ejemplares aislados. 
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La importancia de la Unidad Minera de Zacualpan radi
ca en que es una de las minas que mayor cantidad ce plata pr~ 
duce a nivel nacional; dentro de Pefioles ocupa el cuarto lu
gar en la producci6n de plata, la primera es Nalca en Chihua

hua. 

Se tiene conocimiento de cxplotaci6n minera en la zona 
desde la época prehispánica; se han encontrado hornos y vasi
jas que lo demuestran. Los pueblos de la zona tienen una muy 
arraigada tradici6n minera: Taxco, Sultepec, Rey de Plata, 

etc. 

En la época prehispánica, el pueblo de Zacualpan era 
considerado como un importante centro comercial y se encontra
ba ubicado en donde actualmente se localiza el pueblo de Za
cualpilla. A la llegada de los españoles se suscitaron diver
sos conflictos armados entre ellos y los indígenas y entonces, 
por razones de car~cter estratégico, el pueblo ca~bi6 su ubi
caci6n hacia la parte más alta de la Sierra de Zacualpan. 

En 1965, la Compañía Minera Continental (capital mexi
cano y canadiense) compr6 las acciones de las medianas compa
fiÍas mineras y de alguncs pequefios mineros que hasta entonces 
explotaban la zona; en 1971 Pefioles compra todas las acciones 
de La Minera Continental para así formar la Compañía Minera 
Campana de Plata, S.A. 

A partir del siglo pasado, las diferentes épocas de e~ 
plendor de este distrito minero ha dependido en gran medida 
de la evoluci6n tecnol6gica puesto que no han habido descu
brimientos nuevos de vetas importantes. Es decir, se trabajan 
las mismas vetas, pero su explotación se ha hecho cada vez mis 
rentable por las mejoras tecnol6gicas. 

La zona de Zacualpan constituye un parteaguas con 
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dirección noroeste-sureste. Hacia el noroeste desagua el río 
Pilcaya y hacia el sureste el río Grande. 

La zona se caracteriza por los levantamientos produci
dos por fallamientos de rumbo noroeste, de ahí que los gran
des distritos mineros de esta área, estén asociados a falla
mientos; tales son los casos de los distritos de Zacualpan, 
Sultepec y Taxco, entre otros. Entre los principales distri 
tos mineros explotados desde la época prehispánica se pueden 
mencionar: 

Funcionan actualmente 

Taxco 
Zacualpan 
Rey de Plata 
Sultepec 

Ya no funcionan 

Campo Morado 
Tlamaya 
Huitzuco 
Huahuaxtla 

Al sur de la Unidad Zacualpan, existen algunas minas 
de mercurio, las cuales son explotadas en la actualidad por 
pequeños mineros debido a su baja ley. 

En cuanto a las vetas explotadas en esta unidad minera, 
se encuentran en tres tipos de fisuras: 

l. Las fisuras que van de norte a sur. Son las m's antiguas 
y las más angostas, ya que tienen menos de cincuenta cen
tímetros de ancho. Sin embargo, son las de más alta ley¡ 
pero debido a que son muy estrechas se dificulta y encar! 
ce su explotaci6n. Adem&s, ec estas fisuras se precisa 
más el trabajo manual, pues no sería costeable introducir 
maquinaria. Parece ser que en estas fisuras, un importa~ 

te número de gambusinos extrae el mineral y posteriormen
te lo vende a la empresa a precios muy bajos. Estos gam
businos no cuentan con prestaciones ni ningún tipo de se
guridad en su trabajo, sin enbargo son un elemento muy 
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importante para la explotaci6n de estas fisuras tan es
trechas. 

2. Las fisuras de direcci6n noreste-suroeste. Su espesor 
oscila entre cincuenta centímetros y dos metros. La ley 
se considera como media. En ellas ya existe maquinaria 
para extraer el mineral. 

· 3. Las fisuras de direcci6n noroeste-sureste. Son las más 
anchas de la zona ya que superan los dos metros y medio. 
Sin embargo, son las de menor ley. Se les da preferencia 
a estas fisuras ya que a pesar de que soan de más baja 
ley, para su explotaci6n se puede emplear mayor maquini
zaci6n y menor mano de obra y la producci6n, en cuanto a 
volumen, es mayor. Se llega al punto de que con la mitad 
de empleados contratados para trabajar en los otros dos 
tipos de fisuras, se saca el doble de producci6n. 

Se trabajan los tres tipos de fisuras, para así prome
diar en ley y en cantidad. 

Son dos las minas que actualmente están en cxplotaci6n: 
Guadalupe y Zorro Regenerador. 

Esta mina se explota por el método de subniveles. Está 
altamente mecanizada, empleando entre otras máquinas Scroop
trams (hormigas), carros grambi, locomotoras y camiones de 
volteo. 

El mineral se extrae barrenando con aire y agua a pre
si6n, auxiliándose de explosivos. Existe un tiro vertical 
(principal) para llegar a los diferentes niveles de túneles. 
En este tiro hay una calesa y escaleras. 

El nivel más profundo que se ha trabajado hasta el 
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momento es el de 195 metros a partir del nivel cero. El ni
vel fre,tico en la mina ha ido bajando y lo mismo ha pasado 
con las aguas subterráneas de la zona; 6sto se prescnt6 des
de que comcnz6 a funcionar la empresa. Originalmente el ni
vel frcático de la mina estaba a cien metros de profundidad, 
pero ahora ha bajado a 140 metros y se piensa que pronto al
canzar' el nivel 195 metros. Esta situaci6n está ocasionan
do problemas a los habitantes del pueblo de Zacualpan. 

En esta mina por lo general la roca está bien estabili 
zada, por lo que no hay problemas de derrumbes. Sin embargo, 
a modo de protecci6n, las partes barrenadas de las que se º! 
trajo mineral, se rellen~con materiales de desecho (jales). 

En cuanto a la ventilaci6n de la mina, ésta se lleva a 
cabo de dos formas: a través del tiro vertical y a través de 
socavones antiguos. 

El agua de la mina es potable y se emplea tanto para 
procesos dentro de la mina como en la planta de beneficio. 

El 80% de la maquinaria os de importaci6n. En cuanto 
a adquisici6n de substancias, materiales y refacciones, éstas 
se adquieren en Toluca, Ixtapan, México y Torre6n. El diese! 
es el combustible usado en la mina y en algunos procesos de 
la planta de beneficio. Se emplean aproximadamente 25,000 
litros mensuales y se lleva desde Toluca. 

En esta unidad minera se extraen actualmente 10,000 to 
neladas mensuales de mineral en bruto (la ley de la planta es 
de ZOO gramos por tonelada); sin embargo, a corto plazo se 
planea aumentar la producci6n a 14,000 toneladas mensuales. 
En cuanto a proyectos, también a corto plazo se ha planeado 
unir las dos minas por medio de un tiro. Se calcula a esta 
mina una productividad de nueve años, al actual ritmo de ex
plotación. 
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Por lo que respecta a las jornadas de trabajo en la mi 
na, éstas están repartidas para abarcar las veinticuatro horas 
del día, repartidas en tres turnos (34 mineros por turno). 
Según informaciones proporcionadas por la empresa, los probl~ 
mas laborales son mínimos, inclusive desde que se fund6 la 
compafiía, nunca ha habido ninguna huelga. A pesar de que se
gún se pudo observar, no todos los mineros usan el equipo de 
seguridad (mascarillas, orejeras, etc.), la empresa reporta 
escasos accidentes de trabajo y se dijo que los trabajadores 

* de esta mina no presentan ninguna enfermedad degenerativa 

En la planta de beneficio se emplean dos métodos para 
la concentraci6n de los minerales: flotaci6n y cianuraci6n. 

Salido el material de la planta de beneficio, los con
centrados son transportados por medio de trailers con capaci
dad de treinta toneladas, a la planta fundidora de Torre6n 
(dos trailers semanales). 

La unidad minera cuenta con un laboratorio, en el cual 
se analizan muestras tanto de la mina como de la planta de b~ 
neficio, para así determinar la calidad del mineral. Es nece 
sario que los concentrados pasen esta prueba antes de ser man 
dados a Torrc6n. 

Actualmente esta planta produce 250 toneladas mensua
les de concentrados y se tienen planes de expansi6n, para 
llegar a 350 toneladas mensuales. En la planta se trabajan 
tres turnos al día. 

Tanto los desechos de la mina como los de la planta 
de beneficio, se depositan en la presa de Jales. Estas aguas 
están cargadas de cianuro y de otras substancias venenosas. 

* Situaci6n no comprobada. 
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Por eso es indispensable que esta presa siempre esté húmeda 
ya que si se llegara a secar el aire esparciría las partíc~ 
las t6xicas produciendo contaminaci6n del aire, suelo y agua. 

Aparentemente estas aguas reciben tratamientos especi! 
les. Fuera del área de la mina se construyeron <lep6sitos en 
los que se almacena el agua contaminada la que es sometida a 
procesos descontaminantes para que, a través de tuberías, sea 
reciclada nuevamente a la planta y/o a la mina. 

Tanto los obreros como el personal eventual son origi
narios de la regi6n: Zacualpan, Gama de la Paz, etc., y viven 
en estos lugares. En cambio, por lo general el personal de 
confianza procede de otras zonas y habita con sus familias ya 
sea en el pueblo de Zacualpan o en una pequeña colonia esta
blecida en la misma zona de la mina. En sí, en la colonia so 
lo vive el personal de más alta jerarquía. 

Según informaci6n proporcionada por la empresa, las 
fluctuaciones en el precio <le los metales (principalmente de 
la plata), no determinan el número de obreros, ya que se in
tenta trabajar siempre de manera homog6nea, y el número de 
obreros es constante durante todo el año. 

La empresa proporciona a los trabajadores, capacitaci6n 
en diversos aspectos como, sistemas de explotaci6n y manejo 
de personal; además, continuamente se imparten cursos de alfa
betizaci6n para los mineros. 

Tanto Zacualpan como el campamento de la unidad minera 
cuentan con energía eléctrica generada en la subestaci6n Coro 
nas, perteneciente a la CFE. 

Por lo que respecta a ·1a gasolina, en Zacualpan sola
mente es vendida a través de particulares quienes elevan el 
precio oficial considerablemente. 
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Cuando se comenz6 a explorar la mina y cuando comenz6 
a funcionar la infraestructura carretera era muy deficiente. 
Pero a partir de la apertura de la compañía se crearon diveE 
sos caminos. Actualmente hay cuatro caminos que conducen a 
esta unidad minera: la carretera Toluca-Almoloya-Zacualpan, 
la carretera de Ixtapan de la Sal, la carretera Zihuatanejo
Arcelia-Zacualpan y una brecha a Taxco de 45 kil6metros. 

En cuanto a servicios educativos, todos ellos se ubi
can en el poblado de Zacualpan y constan de un kinder, una 
primaria, una secundaria y una escuela comercial. Todas es
tas escuelas son mantenidas por el estado. 

Un dato importante es que el índice de analfabetismo 
entre los mineros es muy alto; ésto se debe a que desde muy 
chicos los niños comienzan a realizar labores relacionadas 
con la minería y muchos de ellos ni siquiera terminan la pri
maria pues entran a trabajar en la compañía. 

La ya mencionada colonia, en la que habita el personal 
de más alta jerarquía y sus familiares, está compuesta por 
diez casas, en las que viven aproximadamente cincuenta perso
nas. Para los habitantes de la colonia, la empresa proporci~ 
na energía eléctrica, agua potable y el mobiliario básico sin 
cargo alguno. 

Hay dos autobuses para transportar a los trabajadores 
que viven en Zacualpan. Por otra parte, se cuenta con servi
cios de correo, teléfono y de radio que comunica a la unidad 
minera con una oficina de comercializaci6n que tiene Peñoles, 
en Toluca. En el pueblo de Zacualpan hay un merca¿o y diver
sas tiendas en las que se venden ali~entcs, ropa, ~rtesanías, 
muebles, etc. La poblaci6n considera que estos estableci
mientos son suficientes para satisfacer sus necesidades. Si 
se requiere de algón bien más especializado, entonces la 
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poblaci6n se dirige a Ixtapan de la Sal o a Toluca. 

El pueblo tiene adem&s una clínica de la SSA, que atie~ 
de a la población en general. También hay un médico particu
lar contratado por la empresa que atiende a los trabajadores 
y a sus familias. Si se presenta alguna situaci6n más grave, 
el paciente es llevado hasta Toluca o a la Ciudad de México. 

Por lo que respecta a servicios recreativos, la empresa 
proporciona a los trabajadores y a sus familiares un club en 
el que se pueden practicar diversos deportes y juegos de mesa. 
Pero en realidad, los fines de semana gran parte de la pobla
ci6n de Zacualpan viaja a Ixtapan, Toluca o México. Es inneg! 
ble que existe una gran carencia de servicios recreativos lo 
que ha influido en que el Índice de alcoholismo y drogadicción, 
principalmente entre los j6vcnes, sea alto. 

La totalidad de la población que vive en el pueblo de 
Zacualpan depende econ6micamente de la actividad minera, es de 
cir de la empresa. 

H. Minera Mexicana Peñoles, S.A. 

Esta compañía explota la unidad minera de Topia, en el 
municipio del mismo nombre, en el estado de Durango. 

Durante la primera expedici6n que realizaron los espa
ñoles para colonizar las costas del Pacífico, encabezada por 
el Primer Oidor de la Audiencia de México, Don Nuño de Guzmán, 
en 1530, una de las colonias que se fundaron fue la de San Mi-

. * 
guel de Culiacán , desde donde se inici6 la exploraci6n del 

** río Tamatchala En este recorrido por el río Tamatchala, 

• Hoy ciudad de Culiacán, capital del estado de Sinaloa • 
** Llamado actualmente Tamazula. 
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comandado por José de Angulo y Crist6bal de Oñate, se lleg6 a 
la Sierra Madre Occidental en la porci6n que actualmente co
rresponde al estado de Durango, en donde aproximadamente en 
1532 se descubrieron yacimientos de oro y plata. 

Es hasta 1580, cuando los españoles fundan el poblado 
de Topia, siendo la minería, la actividad econ6mica que just! 
fica la craci6n de esta localidad. 

El distrito minero de Topia se comenz6 a explotar apr~ 
ximadamcnte a fines del siglo XVI. Como en el resto de las 
zonas mineras abiertas en esa 6poca, los indígenas eran obli
gados a realizar trabajos muy pesados y durante la mayor par
te del día; por ello, en 1841, los indígenas prendieron fuego 
a la unidad minera y a la colonia en donde vivían los espafio
les y todos los den&s mineros. Despu~s de una década, apro
ximadamente, la unidad minera resurgi6 y desde entonces no ha 
dejado de explotarse. 

Esta zona de gran tradición minera se ubica dentro de 
la provincia fisiogr&fica de la Sierra Madre Occidental, en 
la porci6n correspondiente a la Sierra Altos de Topia. Predo 
mina el clima templado con lluvias en verano, que aunad9 a 
que la regi6n se encuentra a m&s de 2,000 metros de altitud y 

a que hay un predominio de andosoles, ha favorecido la prese~ 
cia de bosques de pino y de encino. Sin embargo, estos bos
ques han sido muy perturbados por los requerimientos de made
ra para el desarrollo de la actividad minera, especialmente 
desde la época de la Colonia hasta principios de este siglo. 

En cuanto al aspecto geol6gico, hay un claro predomi
nio de dioritas, que forman bloques con un espesor aproximado 
de ochocientos metros. Las vetas con los minerales de más 
alta ley penetran estos bloques, los cuales en algunas partes 
están atravesados por diques de andesita. En las minas de la 
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unidad Topia el grosor de las vetas es muy variable, ya que 

oscila entre veinticinco centímetros y un metro en algunas 
zonas y entre dos y tres metros en otras, 

Los minerales encontrados en esta mina son: galenas, 

blendas, piritas y calcopiritas, con leyes muy altas de plata, 
oro, plomo, zinc y cobre (la ley de la plata es de aproximada
mente cinco kilos por tonelada). 

El mineral se explota mediante el m6todo de subniveles, 
con una capacidad de cxtracci6n de 43,200 toneladas de mineral 
en bruto por año (1980). En la boca mina se instal6 una plan
ta de beneficio la cual funciona con el método de flotaci6n. 

Como ya se ha mencionado, la poblaci6n de Tapia es de 

una muy arraigada tradici6n minera, por lo que la totalidad 
de sus habitantes depende ccon6micamcnte de esta actividad. 
El distrito minero no solamente es trabajado por Pefioles, sino 
que diversas minas aán en la actualidad son explotadas por 

otras compañías principalmente de medianos mineros, y en menor 
n6mero por pequeños mineros, debido a las altas leyes de los 
minerales. 

A raíz de la actividad minera se construyeron los cami
nos y la línea de ferrocarril que une a Tapia con el resto del 
país. Son dos los caminos que existen en la zona: uno que es 
una carretera pavimentada que une a Topia-Tepehuanes-Durango 
y otra también pavimentada que une a Topia con la ciudad de 
Culiacán, en Sinaloa. En cuanto a la estaci6n de ferrocarril 
m~s cercana, ésta se ubica en la poblaci6n de Tepehuanes. La 
producci6n de la mina es llevada por medio de trailers hasta 
la planta de refinaci6n en Torre6n o se lleva hasta la esta
ci6n de ferrocarril, desde donde sale también a Torre6n. 
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I. Proyecto Rey de la Plata. 

Está situado en el estado de Guerrero, a nueve kil6me
tros de la poblaci6n de Teloloapan, municipio del mismo nom
bre. Mapa B. Este yacimiento comenz6 a ser explotado desde 
principios de siglo, principalmente por medianas compañías mi 
neras. En 1976, Peñoles compr6 los terrenos que corresponden 
a este proyecto. 

La mina se encuentra al borde de la plataforma Morclos 
-Guerrero, de origen Cretácico, constituída por rocas calcá
reas y elásticas marinas. Por lo tanto, se considera que la 
mineralizaci6n es de tipo vulcanogénico, en un arco de islas. 
En la zona predominan <los tipos de rocas, ambas afectadas por 
metamorfismo regional: 

l. Rocas sedimentarias. Predominan en el ochenta por ciento 
del área y se componen de areniscas, calizas y lutitas. 

2. Volcánicas. Ocupan una extensión reducida y se integran 
por lavas, tobas y brechas. 

Los cuerpos mineralizados que actualmente están siendo 
explorados por Peñoles son: 

Rey de la Plata, que está constituído por dos man
tos separados entre sí aproximadamente veinte metros. Entre 
los minerales encontrados en él están: esfalerita, pirita, 
galena, calcopirita y sulfuros de plata. 

Cuerpo Tehuixtla. Se encuentra a seiscientos me
tros del cuerpo Rey de la Plata. En él, los minerales se en
cuentran a profundidad, por lo que ha sido necesario realizar 
importantes perforaciones. Entre los minerales encontrado's 
están: esfalerita, pirita, galena, calcopirita, arcilla bari 
ta, calcita y cuarzo. 
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Este proyecto aún está en la fase de estudio y explor! 
ci6n; si en aproximadamente un afio se considera que su explo
tación sería rentable, se podrá construir la unidad minera co 
rrespondiente. 

J. Sulquisa. S.A. 

En 1976, la compañia española Minerales y Productos D~ 
rivados, S.A. descubri6 en una zona cercana a Aranjuez, en la 
provincia de Madrid, España, importantes dep6sitos de glaube
rita y thenardita, que son materia prima para la fabricación 
de sulfato de sodio. Ese mismo afio Penoles, con su empresa 
Química del Rey, se habia convertido ya en la compafiía produ~ 
tora de sulfato de sodio más importante de Latinoamérica, por 
lo que los dirigentes de la compañía espafiola se pusieron en 
contacto con los de Pefioles y juntos realizaron diversas expl~ 
raciones en España. Un problema al que hubo que enfrentarse 
es que aquellos dep6sitos se encuentran en estado sólido y la 
tecnología de Peñolcs se basa en la disolución de las sales 
en agua. para formar salmuera. El problema se solucion6 con 
relativa facilidad, al instalarse un depósito de agua perma
nente alimentado por las aguas del río Tajo. 

Todos los experimentos y las exploraciones resultaron 
positivas por lo que en 1978 se fund6 la Compañía Sulquisa, 
con una participaci6n minoritaria de Pefioles. En 1980 se ter 
min6 de instalar la maquinaria necesaria y comenz6 a funcionar 
la nueva compañía. La planta se disefi6 para una capacidad de 
producci6n de 75,000 toneladas por afio de sulfato de sodio con 

. . 
una pureza de 99.00 • 

Sl proceso de producci6n de sulfato de sodio de esta 
empresa consiste en los siguientes pasos: primero de di~amitan 

• En Qu~mica del Rey, se alcanza una pureza de 99.St. 
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los dep6sitos para que las sales queden al descubierto y poder 
asi hacerlas entrar en contacto con agua para que se forme la 
salmuera. Esta es bombeada a la planta de cristalizaci6n, en 
donde se baja la temperatura de la salmuera y como su punto 
de congelaci6n es muy bajo, en poco tiempo comienza a crista
lizarse, formando la llamada sal glauber. Estos cristales de 
sal pasan después por varios procesos de fundici6n y por Últl 
mo de secado. Posteriormente el producto se ensaca y comer
cializa en Espafia. 

Este es uno de los aspectos importantes de la interna
cionalizaci6n de Pefioles ya que Espafia no es el único país que 
le ha pedido asesoría para la producci6n de sulfato de sodio, 
sino que especialistas japoneses, italianos y de otros paises 
han visitado la planta Química del Rey para implantar la téc 
nica usada en sus lugares de origen. 

2. Grupo Fresnillo. 

Se tiene conocimiento de la Compañía Fresnillo desde 
1835, pero no es sino hasta 1910 cuando en Zacatecas se cons
tituye The Fresnillo Company para trabajar las minas del dis
trito minero de Fresnillo. Pasa a formar parte del Grupo Pe
ñoles en 1961, por lo que es de las primeras empresas mineras 
en mexicanizarse. 

La Compañía Fresnillo, S.A., fue constituída en agosto 
de 1961 siendo sus accionistas tanto Peñoles como The Fresni
llo Company. Mediante esta sociedad se han fundado algunas 
compañías mineras que a su vez explotan diversas unidades mi
neras. Estas empresas son: 

A. Compañía Fresnillo, S.A. de C.V. 

Unidad Naica, Naica, Chihuahua, produce plata, plomo y cobre. 
Unidad Fresnillo, Fresnillo, Z~catecas, produce plata, plomo 

y zinc. 
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Unidad Sultepec, Sultepec, México, produce plata, plomo y zinc. 
Unidad El Monte, Zimapán, Hidalgo, produce plata, plomo y zinc. 
Proyecto Vetagrande, Vetagrande, Zacatecas, produce plata, plo 

mo, zinc. -
Proyecto La Guitarra, Temascaltepcc, México, produce plata, 

plomo y zinc. 
Oficina Regional de Exploraciones Zona Norte, Torre6n, Coahuila 

Oficina Regional de Exploraciones Zona Sur, Querétaro, Querétaro. 

B. Zimapán, S.A. de C.V. 

Unidad El Carrizal, Zi~apán, Hidalgo, produce plata, plomo y 
zinc. 

Unidad Cualc, Talpa de Allende, Jalisco, produce plata, plomo 
y zinc. 

Unidad San José, Pánfilo Natera, Zacatecas, produce oro, plata 
y cobre. 

Por otra parte, el Grupo Fresnillo asociado con Peñoles 
y con la empresa canadiense Lacana Mining Corporation ha come!l 
zado a explotar diversas minas en el estado de Guanajuato, co
mo son: 

A. Compañía Minera Las. Torres, S.A. de C.V. 

Unidad Las Torres, Guanaju_!lto, Guanajuato, produce plata, plo
mo y oro. 

Unidad Bolafiitos, Guanajuato, Guanajuato, produce oro y plata. 

B. Negociaci~n Minera Santa Lucía, S.A. de C.V. 

Unidad. Peregrina, Guanajuato, Guanajuato, produce oro y plata. 
Unidad Cebada, Guanajuato, Guanajuato, produce oro y plata. 

C. Compafiía Minera Cedros, S.A. de e.V. 

Unidad Cedros, Guanajuato, Guanajuato, produce oro y plata. 
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D. Compañía Minera Trans-Río, S.A. de C.V. 

Proyecto Washington, Huépac, Sonora, produce cobre, plata 
y plomo. 

E. Minera Opodepe, S. de R.L. de C.V. 

Proyecto Crest6n, Opodepe, Sonora, produce cobre, plata y plomo. 

Todas las co~pañías que forman parte del Grupo Fresnillo, 
además de estar altacente tecnificadas en cuestiones de minas, 
tienen sus propias plantas de beneficio. 

Este grupo minero prácticanente depende econ6micamente 
de Peñoles, pero trabaja en forma independiente a ella. 

La mina productora de plata más importante de la Compa
ñía Fresnillo y en general de todo el Grupo Pefiolcs, se locali 
za en la Unidad Naica, por lo que se ha considerado importante 
hacer algunos comentarios acerca de su explotaci6n. 

La unidad Naica se ubica en el municipio de Saucillo, 
estado de Chihuahua, a 130 kil6rnetros al sureste de la ciudad 
de Chihuahua y a 35 kil6rnetros también al sureste de la ciudad 
de Delicias • 

. Antes de explotar esta unidad se hicieron varios estu
dios geol6gicos, los que suponen que hace unos millones de años 
las llanuras que hoy rodean a la Sierra de Naica formaban el 
fondo de un lago salado el cual debido a cambios climáticos 
drásticos y diversos levantamientos que sufrieron estos terre
nos, se fue desecando. 

Actualmente, la zona presenta un clima seco desértico, 
con muy marcadas oscilaciones térmicas durante todo el año; 
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el periodo de lluvias se presenta en el verano y dura aprox! 
madamente un mes y medio. Los suelos son extremadamente sa
linos y de textura arenosa y sobre ellos se desarrolla vege
taci6n hal6fita·y xer6fita. La zona es atravesada por el río 
Conchos, que en prolongada parte del año, permanece con muy 
poco caudal o sin 61. 

Las difíciles características del medio físico (espe
cialmente el clima), junto con la lejanía de este punto con 
respecto al centro del país, hicieron que esta zonti minera, 
se comenzara a explotar a fines del siglo pasado y no desde 
la época colonial. 

A principios de siglo, el ingeniero Adolfo D. Lambert 
realiz6 exploraciones y análisis geol6gicos en la zona; en 
uno de sus escritos describe el medio físico de la regi6n y 
se ha considerado interesante transcribir algunos de sus co
mentarios: 

Afortunadamente por aquélla comarca, la misma 
crudez de su clima, destierra de ella todos insec-
tos ponzoñosos y animales alados Pero, como 
si la naturaleza hubiera querido darle una compen
saci6n a la misma comarca, hay ahí, en todas las 
montáñas, cási debajo de las piedras, tarántulas •. 
• y serpientes de cascabel ... Los montes siendo 
despoblados como lo son, no abrigan más que raras 
veces fieras de gran tamaño ... En resumen, el cli 
rna de Naica y de sus alrededores es rudo ... pero -
¿cuál es el real de minas que tiene una estancia 
agradable? · 

Las primeras personas que encontraron mineral en esta 
zona fueron unos gambusinos del poblado de Conchos, Chihuahua, 
en el afio de 1830. En esa época, la zona era habitada sola
mente por algunos grupos indígenas que defendían sus tierras 
que los mineros estaban "robando", inclusive con las armas. 
El ingeniero Lambert decía: 
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La precauci6n de ir juntos y bien armados 
era tomada por temor a los indios que no deja
ban ni una sola semana sin ir a atacarlos, no 
solo para robarles ... los caballos, sino tam
bién para proporcionarse agua para beber, ya 
que en el lugar es escasísima. 

El mineral se beneficiaba en el pueblo de Conchos, me

diante la fundici6n de los minerales en hornos rudimentarios, 

con lo que se perdía gran parte de su ley; el mineral extraído 

se vendía en los mercados de Chihuahua y de Parral. 

Ya en 1850, la explotaci6n minera en la zona tom6 gran 

importancia con la creaci6n del rancho minero de Santa Gertru 

dis, con lo cual se abrieron caminos y la poblaci6n fue aume~ 

tando en número. Sin embargo, con la guerra de independencia, 
·debido al desajuste econ6mico que sufri6 el país, esta mina se 

cerr6 y no es sino hasta el Último decenio del siglo XIX cua~ 
do La Compafiía Minera de Naica, S.A. vuelve a explotar la zo

na. Durante el periodo revolucionario, debido a problemas 

econ6micos y de transportaci6n de materias primas, vuleven a 

parar los trabajos de extracci6n. 

Desde esa época hasta el principio del decenio de los 

cincuentas, la zona fue explotada por diversas compañía min~ 

ras, pero ninguna de ellas pudo mantener sus operaciones por 

más de cinco afias. En 1951, las compañías Uni6n Minera de 

Naica, S.A. y Minas de Naica, S.A., celebraron un contrato 

de explotaci6n con The Fresnillo Company. Posteriormente, 

las acciones pasaron a la Compañía Fresnillo, filial de Peñ~ 

les. 

Actualmente, esta unidad minera se explota mediante el 

método de ·subniveles y en la boca mina cuenta con una impor· 

tante planta de beneficio. En el afio de 1981, se beneficiaron: 
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Oro 45 Kg. 
Plata 88,211 Kg. 
Plomo 27,207,076 Kg. 
Cadmio 1,440,279 Kg. 
Zinc 18,483,043 Kg. 

Uno de los principales problemas que se han presentado 
en la mina ha sido el de haber llegado rápidamente a los man
tos freáticos, por lo que en un principio la mina sufri6 di
versas inundaciones. Posteriormente se cont6 con una bomba 
para sacar el agua y actualmente se extraen 47,310 litros de 
agua al día. 

La Unidad Minera de Naica es el centro de actividades 
de la poblaci6n de la localidad del mismo nofubre ya sea dire~ 
tamente por el trabajo en la mina, en la planta de beneficio, 
en las oficinas o en los trailers que transportan la produc
ci6n, o indirectamente por los servicios relacionados con la 
actividad minera y, sobre todo, por la comercializaci6n de 
alimentos, ropa y otros bienes de consumo. 

Es importante mencionar que la poblaci6n de Naica, a 
partir del desarrollo de la unidad minera, ha recibido toda 
clase de servicios como: energía eléctrica, agua potable, te
l~fono, carreteras, apertura de escuelas, clínicas y diversos 
comercios. El agua consumida por los habitantes de este pue
blo es la misma que se extrae de la mina, la cual es potable. 

3. Divisi6n Químicas. 

Esta divisi6n marca la diversif icaci6n de la produc
ci6n de Peñoles. Esta es una de las grandes diferencias que 
hay entre los demás monopolios mineros de México y Pefioles ya 
que ánicamente este Último ha podido abarcar tantas ramas 
dentro de la industria extractiva de M~xico. Los avances 
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técnicos puestos en práctica en estas plantas han hecho que 
nuestro país se distinga mundialmente brindando asesoría a 
otras naciones, principalmente latinoamericanas. 

La Divisi6n Químicas se compone de tres compañías que 
son: Química del Mar, Química del Rey y Refractarios Mexica 
nos. 

l. Química del Mar, S.A. 

Esta empresa se ubica en Ciudad Madero, Tamaulipas. 
Se fund6 en 1964 y desde entonces ha sido la única planta en 
América Latina que produce 6xido de magnesio a partir de agua 
de mar. Fue adquirida por Peñoles en 1974 y desde entonces 
se ha asesorado con técnicos de Estados Unidos para ampliar 
la planta productiva. Cuadro 11. 

Cuadro 11 

Producci6n de Oxido de Magnesio en 
Química del Mar, S.A. 

1973 31,582 Toneladas 
1974 36 ,031 11 

1975 37,335 11 

19i6 31,237 " 
1977 37,436 " 
1978 42,302 11 

1979 44,161 11 

1980 49,200 " 
1981 SS,000 11 * 

Fuente: Pefioles, año, 2 Núm. 6, agosto 
de 1981, México. 

* Dato estimado. 
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En 1980 trabajaban en la empresa 400 empleados de planta 
y aproximadamente 300 empleados eventuales. 

A principios del decenio de los sesentas el 6xido de 
magnesio no tenía aplicaciones en la industria nacional. Pero, 
posteriormente se fueron cambiando los procesos industriales y 

se requirieron materias primas que antes apenas se conocían. 
Una de estas substancias fue el 6xido de magnesio, qué cuenta 
con una serie de propiedades que lo hacen indispensable en cier 
tas industrias. Estas propiedades son: alto punto de fusi6n, 
baja'conductividad térmica, neutraliza ácidos y es fuente de 
i6n magnesio, de alto contenido del mismo, para preparar deri
vados. 

Más del 90% de la producci6n de 6xi<lo de magnesio se 
utiliza en la industria de la fabricaci6n de refractarios. 
Otros usos son: antiácido en la industria farmacéutica; para 
alcalinizar y clarificar mieles de la caña qn la industria 
azucarera; fabricaci6n de cemento; como catalizador en la in
dustria del hule sintético; lubricante de fibras en la indus
tria textil: fertilizante y complemento alimenticio para los 
animales, etc. 

Después de conocer la utilidad de este producto, se 
puede comprender la importancia de esta planta y por qué téc
nicos de diversos países latinoamericanos, en cuyo territorio 
se cuenta con zonas costeras, reciben adiestramiento y aseso
ría de esta planta. 

Parte de la producci6n se exporta principalmente a E~ 
tados Unidos; por medio de trailers, el producto se tra~spo~ 
ta hasta el puerto de Tampico desde donde parte a los merca
dos internacionales. 
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La planta se estableci6 en una ciudad netamente indus
trial por lo que no se puede hablar de un poblamiento gracias 
a ella, pero s.Í es innegable que ha atraído a un grupo impor
tante de técnicos especializados y de otros empleados de con
fianza con sus respectivas familias . 

• 2. Química del Rey, S.A. 

La planta se localiza en el mun1c1p10 de Sierra Mojada, 
Coahuila. Esta zona corresponde a una porci6n del norte de la 
Altiplanicie Mexicana y forma parte de una extensa llanura sa
lina conocida con el nombre de Bols6n de Mapimí. Esta regi6n, 
antiguamente estuvo ocupada por varios lagos como el de La Le
che, del Rey. de Jaco y Tlahualilo, entre otros, los cuales es 
taban separados entre sí por pequefias elevaciones aisladas. 

La planta se estableci6 sobre lo que hace aproximadame~ 
te un mill6n de afios correspondi6 al lago o laguna del Rey, 
pero debido a levantamientos del terreno y a cambios climáti
cos, el agua se evapor6. Al desecarse la laguna las sales 
se solidificaron, formando una capa gruesa tanto en la super
ficie como en el subsuelo. 

En la regi~n predominan las rocas sedimentarias del 
Creticico. Se encontr6 un predominio de calizas en zonas mon 
tafiosas, lo cual indica que esta zona estuvo invadida por el 
mar durante el Paleozoico y el Mesozoico. A fines del Meso
zoico se present6 una serie de levantamientos y hundimientos 
en la regi6n, quedando finalmente elevado el terreno con res 
pecto al nivel del mar. 

La precipitaci6n anual es de 200 milímetros y las tem
peraturas presentan muy marcadas oscilaciones tanto diarias 

* Parte de la informaci6n aquí presentada se obtuvo directa
mente en trabajo de campo. 
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como anuales. Según datos de la estaci6n meteorol6gica de la 
empresa, en los años que ésta lleva funcionando se ha presen
tado una temperatura máxima extrema de 45° C y una temperatura 
mínima extrema de - 10° C; en los diez últimos años la zona 
present6 una temperatura media anual de 26° C. Por otra par
te, los vientos fuertes son muy frecuentes y ocasionan tremen 
das tolvaneras. 

Los suelos de la zona son extremadamente salinos y 

con problemas de drenaje, lo que ha sido uno de los factores 
limitantcs para el desarrollo agrícola. Pero, el problema 
más grave es el de la falta de agua. No existe ninguna co
rriente superficial permanente en el área de la planta; en 
cuanto a las corrientes subterráneas, 6stas se encuentran a 
grandes profundidndes, por lo que su extracci6n es difícil y 

costosa. Estas corrientes subterráneas son de agua salada, 
por lo que para uso doméstico y para algunos procesos dentro 
de la planta industrial es necesario potabilizarla. La em
presa cuenta con una planta potabilizadora. 

En cuanto a vegetaci6n, predominan los estratos arbus
tibo y herbáceo representados entre otros ejemplares por: 
mezquites, huizaches, pastos hal6fitos, xer6fitas y en espe
cial la Euphorbia antisiphylitica o sea la candelilla que es 
el sostén, aparte de la planta química, de la economía de la 

regi~n. 

En 1930, se sacaron las primeras muestras de sales y se 
realizaron las primeras exploraciones organizadas por Pefioles, 
ya que se tuvieron noticias de que en la zona algunas personas 
se dedicaban a la explotaci6n de salinas. Sin embargo, después 
de muchos estudios se lleg6 a la conclusi6n de que la explota
ci~n de los dep~sitos no era costeable ya que las reservas no 
eran suficientemente abundantes y, por otro lado, no existía 
la infraestructura necesaria, además de que el medio físico era 
muy difícil. 
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A pesar de 6sto, el proyecto nunca fu6 desechado y, 
en 1955, se regres6 a la zona y se efectuaron explotaciones 
sistem5ticas muy detalladas. Fué entonces cuando se encon
traron dcp6sitos importantes de sales de magnesio y de sul
fatos. Sin embargo, en esta época el consumo de sulfato de 
sodio en México era mínimo y no se contaba con maquinaria 
adecuada para su producci6n. 

En 1960, se comienzan a experimentar diversas técnicas 
para la obtenci6n del producto, las cuales se fueron desechan 
do por incosteables. En 1963 se pone en funcionamiento la 
planta productora de sulfato de sodio empleando la técnica de 
bombeo-cristalizaci6n-enfriamiento. Después, la producci6n 
se acelera, ya que en México comenz6 a tomar auge este pro
ducto. 

Por otra parte, a SS kil6metros de esta planta se loca 
lizan importantes dep6sitos de dolomita, por lo que posterior 
mente se hicieron estudios para ver si había posibilidades de 
producir 6xido de magnesio. Los estudios fueron positivos y 

en 1964 se comienza con la construcci6n de esta nueva planta 
a un costado de la ya mencionada planta de sulfato de sodio. 
La nueva planta entra en funcionamiento en 1970. 

En el año de 1983, ambas plantas contaban con 650 tra
bajadores, los cuales provienen de poblaciones y ciudades cer 
canas como: Sierra Mojada, Tlahualilo, Lerdo, Torre6n, G6mez 
Palacio y de algunos ejidos candelilleros. 

La planta productora de sulfato de sodio comenz6 a fun 
cionar con una capacidad de 50,000 toneladas anuales. Para 
entonces se le di6 una potencialidad de 300 afios. Posterior
mente se ampli6 y se moderniz6, por lo que actualmente su pr~ 
ducci6n es de 440,000 toneladas anuales. Este nuevo ritmo 
de explotaci6n ha reducido la potencialidad considerablemente, 
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por lo que ahora se estima en ciento cincuenta años. Según 
estudios recientes, en la zona ya se presentan problemas de 
sobreexplotaci6n de las salinas. 

La ampliaci6n de la planta se debi6 al incremento en 
la demanda del producto, al ampliarse su uso en diversos pr~ 
cesos industriales como el tratamiento de agua, y al utili
zarse como reactivo químico para extraer celulosa de la mad~ 
ra; producci6n de sosa; para fabricar papeles de alta resis
tencia, detergentes, vidrios refractarios y como fundente pa
ra la fabricaci6n de vidrio para botellas, etc. 

La planta de 6xido de magnesio comenz6 a funcionar con 
una capacidad de 60,000 toneladas anuales y en 1983 se ampli6 
a 100,000 toneladas anuales. Esta planta produce el 6xido de 
magnesio más puro del mundo. Las materias primas para la fa
bricaci6n de este producto son: dolomita y sales residuales 
(glauber) del proceso del sulfato de sodio. 

El 80% de la producci6n de Química del Rey se destina a 
la exportaci6n. siendo los principales mercados: Chile. Arge! 
tina. Brasil, Australia, Austria y Estados Unidos. El otro 
20% de la producci6n es para consumo nacional, siendo algunas 
empresas consumidoras: Palmolive Procter and Gamble y Pemex. 

Para la cornercializaci6n de la producción, diariamente 
salen de la planta veinte vagones de ferrocarril. rentados a 
Ferrocarriles Nacionales de México. en los cuales la produc
ci~n destinada a la exportaci6n, se lleva a Tampico, mientras 
que la de consumo nacional se lleva a Torre6n. 

Cuando se estableci6 Química del Rey. la zona no con
taba con ningún tipo de infraestructura, por lo que la propia 
empresa se vi6 obligada a constru~r caminos, líneas de ferro
carril, la planta potabilizadora de agua, la planta generadora 
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de energía eléctrica y una colonia en donde vivieran los tra
bajadores y sus familias. Se construyeron tres caminos: a) 
uno que conecta a Química del Rey con Tlahualilo, Durango y 
que entronca con la carretera pavimentada que va a Torre6n; 
b) una brecha que va a Jim6nez y a Chihuahua, y c) otra bre
cha que va a Ocampo, Coahuila, de donde se desprende una rama 
que va hacia Sierra Mojada y otra que va hacia Cuatro Ciéne
gas y Monclova. Adem,s, construy6 una línea de ferrocarril 
que se une a la ruta de carga y pasajeros que va hacia Chi
huahua o con la que va a Cuatro Ciénegas, Nonclova y Monte
rrey. 

En cuanto a transporte aéreo, la empresa tiene una avio 
neta que da servicio a los directivos y al personal de confían 
za y que realiza tres vuelos semanales hacía Torrc6n. 

Como ya se mencion6, originalmente no existía ningún 
centro de poblaci6n en zonas cercanas a donde se instal6 la 
planta, por lo que fue necesario crear una colonia en donde vi 
vieran los trabajadores y sus familias. Esta colonia también 
se llama Química del Rey y se ubica al este de la planta; en 
1983 se componía de 300 casas ~ habitaci6n y en ellas vivían 
aproximadamente 4,500 personas. En las plantas trabajan 650 
personas· de planta y hay más de 150 trabajadores eventuales. 

La colonia est~ dividida en secciones claramente dif! 
renciadas, que se relacionan con la jerarquía de cada traba
jador. La parte de la colonia en donde habitan los directi
vos, personal de confianza, obreros especializados y algunos 
obreros sindicalizados, se encuentra rodeada por una alambr! 
da. Fuera de ésta, hacia el sur, existe otra secci6n de vi
viendas que constituye el cintur6n de miseria de la colonia 
y que es denominada Colonia Santa Cruz o El Piojo. En esta 
zona viven los obreros de menos jerarquía y los empleados eve~ 
tuales y sus casas están constituídas de materiales proporciona~os 
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por la empresa, pero no cuentan con los servicios que se tie
nen dentro de la colonia alambrada. Esta sección fue la colo 
nía original y corresponde a la zona donde se establecieron 
los campamentos. del personal que construy6 la planta. 

Por la influencia de la planta, también surgi6 el ejl 

do Chulavista, en el que los ejidatarios se dedican a la reco 
lecci6n de candelilla y extracci6n de su cera. 

Como ya se mencion6, no existe agua potable en la región, 
sin embargo, al este de la planta se descubrieron mantos de 
agua subterránea en los cuales se instalaron pozos y bombas. 
Esta agua es salada, por lo que después es transportada por m~ 
dio de tuberías a la planta potabilizadora de Química del Rey. 
Parte del agua extraída pasa a la planta potabilizadora y se 
utiliza para los procesos industriales y la otra parte se re
parte por medio de una pipa a la poblaci6n para cubrir sus n! 
cesidades básicas. El agua que no es potabilizada pasa por 
otra tubería que conecta con cada una de las casas de la col~ 
nia y se emplea para diversos usos domésticos, pero no se pu! 
de beber ya que contiene altas cantidades de sales. 

Para prestar el servicio de energía eléctrica, la em
presa construy6 una planta termoeléctrica. 

Hay además, una importante red de telecomunicaciones, 
la cual incluye télex, tel~grafo, teléfono y una antena para
b6lica. Para abastecerse de alimentos, en la colonia existe 
un supermercado subsidiado por la empresa, pero si se requiere 
de un bien más especializado es necesario desplazarse hasta la 
ciudad de Torre6n (215 kil~metros). 

En cuanto a servicios educativos, la colonia cuenta con 
escuelas desde nivel preescolar hasta preparatoria. En un 
principio, todas estas escuelas fueron sostenidas econ6micame~ 
te por la empresa, pero actualmente son de carácter federal. 
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En realidad se puede considerar que el nivel académico en es
tas escuelas es bajo, seg6n informaci6n de profesores que tra 
bajan en ellas, debido principalmente a las dificultades que 
tienen los alumnos para conseguir el material necesario, pri~ 
cipalmente libros. Se considera que el 40% del alumnado pue
de ser catalogado como alumnos problema. Esto se debe .entre 
otras razones al desinterés que tanto los alumnos como sus p~ 
dres muestran por los avances escolares y que se relacionan 
en gran medida a la miseria en que viven, a la falta de ali
cientes y en realidad a lo incierto de su futuro. Por otra 
parte, un alto porcentaje de los estudiantes varones cuando 
terminan la secundaria o la preparatoria son absorbidos por 
la empresa. Entre los hijos de los obreros existen serios 
problemas principalmente econ6micos para seguir con una carr~ 
ra universitaria. La empresa otorga seis becas a los estudiag 
tes de la preparatoria más destacados para que salgan a alguna 
universidad a estudiar una carrera profesional. Por otra par
te, y es un factor muy importante, se han detectado problemas 
de nutrici6n, sobre todo entre los hijos de los obreros de me 

* nor jerarquía 

Por lo que respecta a servicios médicos, en la colonia 
hay una clínica-hospital del IMSS que comenzó a funcionar en 
1980. Anteriormente, los habitantes eran atendidos en una 
clínica particular sostenida por la empresa. En la clínica 

del Seguro Social se atienden hasta cirugías menores, se da 
consulta externa, hay farmacia y hay servicio de odont61ogos; 
además se prestan otros servicios como campafias de vacunación, .. 
de planificaci6n familiar, de higiene, etc. En 1983, había 
un total de 3,193 personas adscritas al hospital. No están 
adscritos contratistas ni empleados eventuales. Las enferm~ 
dades más com6nes en. la poblaci6n de Química del Rey son: di! 
rreas, enfermedades respiratorias, infecciones intestinales y 

* Entrevista directa. Secci6n de Trabajo Social de Química 
del Rey. 
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deshidrataciones. Se dice que los accidentes de trabajo son 
poco frecuentes y que en esta clínica se han atendido tan so 
lo fracturas y cortadas. Cuando se trata de casos más gra
ves, los enfermos son trasladados a Torre6n e incluso a Mon
terrey. 

Además en la colonia se ofrecen otros servicios como 
son: correo, estaci6n de gasolina, club deportivo, casa de 
bienestar social, banco, vigilancia, etc. 

Abundando un poco acerca de las dos secciones de la co 
lonia y del comportamienio de sus habitantes, es innegable 
que los habitantes del cintur6n de miseria tienden a actuar 
con mayor libertad y hasta cierto punto con rebeldía hacia 
la empresa. Cabe tambi6n mencionar el problema de la falta 
de integraci6n entre los habitantes de ambas zonas, es decir, 
la gente de "adentro" de la alal'lbruda discrimina a la del cin 
tur6n y evita todo contacto con ella, en tanto que estos últi 
mas se sienten "menos" que la gente de mayor jerarquía y tam
bi6n evitan todo contacto. Esta situaci6n se refleja en di
versos aspectos de la vida diaria <le la colonia, por ejemplo, 
en el kinder existen dos turnos, uno en el que predominan ni
ftos de la colonia alambrada y otro ~n el que predominan nifios 
de la Colonia Santa Cruz. Este es un caso tipo de diferenci~ 
ci6n espacial, por tanto, fen6meno geográfico de interés. 

3. Refractarios Mexicanos, S.A. 

Los orígenes de esta compafiía se remontan al año de 
1957, cuando la General Refractories & Company y algunos inver 
sionistas mexicanos se asociaron para formar la Compañía Gref
mex, S.A. La planta se instal6 en Villa Ramos Arizpe, Coahui
la. En 1958 se hizo la primera entrega de ladrillos refracta
rios a la compañía Altos Hornos de México. 
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En 1960, el gobierno de México comenz6 a impulsar de 
manera decisiva a la industria siderúrgica, la cual necesita 
de ladrillos refractarios (básicos y de liga cerámica) para 
sus hornos. Para poder cubrir esta demanda del mercado naci~ 
nal, la empresa adquiri6 en Estados Unidos un horno intermi
tente, que alcanza temperaturas de hasta 1,500° e, una prensa 
con capacidad de 800 toneladas, máquinas para molienda de 
grueso y una máquina clasificadora del tamaño de los materia
les. Sin embargo, en 1967 la industria siderúrgica nacional 
comenz6 a introducir cambios tecno16gicos, principalmente en 
la refinaci6n de acero, lo que provoc6 también una renovaci6n 
en los sistemas de producci6n de esta compañía, ya que ahora 
el tipo de ladrillos que se iba a necesitar es el de los lla
mados ladrillos de liga directa. Para la fabricaci6n de és
tos, a fines del decenio de los setentas, se adquirió un Hor
no Bickley de Campana, que llega a temperaturas de 1,750º C. 

En 1973, Grefmex se convirti6 en filial del Grupo Pe
fioles y cambi6 su raz6n social por la de Refractarios Mexic! 
nos, S.A. Dada la cuantiosa inversión que hizo Pefioles en 
esta empres, se inici6 un proyecto de expansi6n, cuyo punto 
más sobresaliente fue la instalación de un Horno Túnel 
Bickley de Doble B6veda, que alcanza los 1,900° C de tempcr! 
tura y que fue el primero de este tipo que se utilizó en Am! 
rica Latina. 

En el cuadro 12, se muestran.los aumentos en el valor 
y en el volúmen de la producci6n desde 1972, es decir antes 
de que la empresa formara parte de Peñoles, hasta 1976 cuando 
ya era de Pefioles. 
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Cuadro 12 

Valor y volumen de la producci6n de Refmex 
(en miles de pesos y toneladas) 

1972 1973 1974 1975 

Valor de la prod. 85,205 115 ,643 134,857 188,901 

Voll..IOOn de la prod. 46, 4 4 5 60,359 61,956 69,599 

Fuente: Comisi6n de Fomento Minero (1977), Memoria 
1970- 76' México .. 

1976 

208,962 

65,319 

Sexenal 

La importancia de la empresa radica en que los materi~ 
les refractarios son indispensables para diversos tipos de i~ 

dustrias. La principal característica de estos materiales r~ 
fractarios es que mantienen su forma y resistencia aón cuando 
son sometidos a temperaturas muy altas. 

Los refractarios se dividen en dos grupos: ácidos y 
básicos. En Refractarios Mexicanos solamente se fabrican bá

sicos y para su elaboraci6n se utilizan como materias primas 
la magnesita y el mineral de cromo. 

Si se toma en cuenta su estado físico, los refracta
rios pueden ser granulados o en ladrillos. En el primer ca
so, se utilizan para la reparaci6n de hornos en caliente o 
para la fabricaci6n de piezas nuevas en los hornos y en el 
caso de los que tienen forma de ladrillos, éstos se someten 
a un proceso de prensado para proporcionarles mayor resiste~ 
cia. Cuando los ladrillos se someten a un proceso de quema
do reciben el nombre de ladrillos de liga cer,mica o directa, 
pero si no son quemados en su frabricaci6n entonces se deno
minan ladrillos de liga química o alquitrán. 
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En 1981, Ref-Mex tenía 1,400 empleados, los cuales di!· 
frutan de las prestaciones que la ley establece, además de. 
otros incentivos. 

Cuando esta empresa se insta16 en Ramos Arizpe, la ciu 
dad ya estaba constituída y contaba con un incipiente desarr~ 
llo agrícola e industrial. Por lo tanto, ya contaba con la 
infraestructura necesaria para la instalaci6n de la planta y 

la empresa solamente construy6 una espuela de ferrocarril que 
la unía con la ruta de los Ferrocarriles Nacionales de M6xico 
que se dirige a Monclova y a Villa Acuna hacia el norte y a 
la Ciudad de México hacia el sur. 

A diferencia de otras empresas de Pcfioles, Ref-Mex no 
tuvo que construir una colonia para que vivieran los traba
jadores, pero sí les da facilidades para que puedan rentar o 
comprar alguna casa en la ciudad. Además, proporciona mate
riales escolares a los empleados que estudian y a los hijos 
de todos los trabajadores, siempre y cuando se encuentren en 
kinder, primaria o secundaria. 

No se puede hablar, en este caso, de que la empresa sea 
el punto central de la economía de la ciudad, pero si es inne
gable que ha sido una fuente de empleos importante y que, por 
lo mismo, ha atraído a gran número de trabajadores, principa! 
mente obreros especializados de diversas partes del país. 

Por otra parte, su importancia radica, en que es la 
compañ~a que mayor producci6n tiene de refractarios en todo 
M~xico, por lo que su producci6n en muchos casos determina la 
actividad de otras industrias ya que, como se mencion6 ante
riormente, estos materiales son indispensables para el funci~ 
namiento de los diversos tipos de hornos. 
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4. Refractarios Green, S.A. 

Los orígenes de esta empresa se remontan al año 1893, 
cuando con el nombre de Compafiía Mexicana de Tubos y Albafial, 
produjo materiales de construcci6n y materiales refractarios. 
En el año 1938, un grupo de inversionistas mexicanos cncabez~ 
dos por los sefiores Lacaud, Meyer, Dailleres y Signoret, en
tre otros. compran todas las acciones de esta empresa. Estos 
mismos accionistas en el año de 1944 se asociaron con la em
presa norteamericana A.P. Green Refractorics, Co., para ins
talar en México la más importante planta productora de refra~ 

tarios de México, que trabaj6 con el nombre de Compañía Me
xicana de Refractarios A.P. Green, S.A. Es necesario aclarar 
que la empresa norteamericana tenía una participaci6n de 38% 
mientras que el 62% era de capital mexicano. 

La planta se encontraba instalada en la ciudad de Mon 
terrey, Nuevo Le6n. Asímismo, esta empresa en el año de 

* 1953, compra la empresa Keramos, que desde ese año se dedic6 
a la fabricaci6n de loza y de materiales refractarios. Esta 
planta también se localizaba en Monterrey. 

La Compañía Mexicana de Refractarios y su subsidiaria, 
se fusionan creando la empresa Refractarios Green, S.A., com
prando Pefioles, en 1981 el 55% de las acciones de esta compa
ñía. 

Seg6n informaci6n proporcionada por Pefioles, desde 
que realiz6 la adquisici6n de Refractarios Green, ha inverti 
do en-ella aproximadamente 620 millones de pesos. Se abri6 
una nueva planta en Tlalnepantla, México, con una capacidad 
de 30 millones de equivalentes anuales y una nueva planta en 
Monterrey con capacidad de 18 millones de equivalentes anua
les. Por otra parte. las dos plantas ya existcctcs en 

• Esta empre sé!. había sido ft.:.r.ú1¿a en is~::. pc1· e: Grupo 
Vidriera Monterrey. 
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Monterrey, van a ampliar su capacidad por ocho millones de 
equivalentes. Además, ce la ciudad de San Luis Potosí, abri6 
una planta para calcinaci6n <le arcillas, que son materia pri
ma para el funcionamiento de las unidades en Monterrey y en 
Tlalnepantla. 

La producci6n total de la empresa Refractarios Green, 
S.A., incluye : materiales sflico-aluminosos, materiales de 
alta alúmina, refractarios básicos y arcillas calcinadas. 
Estos productos se emplean en diversas industrias, ya que hay 
que recordar, que soportan altas temperaturas sin perder sus 
propiedades, por lo que son indispensables en la construcci6n 
de hornos. Actualmente su mercado incluye industrias como: 
la siderúrgica, la del cemento, la petroquímica, la del vi
drio, y la de metales no ferrosos. 

Actualmente, la empresa cuenta con aproximadamente mil 
empleados repartidos en todas sus unidades, quienes como en 
los casos de las demis empresas de Pefioles, cuentan con las 
prestaciones de ley y con algunos otros incentivos que la em 
presa otorga, como por ejemplo facilidades para conseguir ca 
sas habitaci6n, etc. 

En realidad no se puede hablar de que la instalaci6n 
de estas plantas, haya alterado de manera determinante el nQ 
mero de habitantes de las ciudades en que se han establecido, 
pero sí es necesario exponer que por lo general los trabaja
dores de más alta jerarquía y algunos obreros altamente cali 
ficados, provienen de otras zonas del país. 

La empresa Refractarios Grecm, junto con Refractarios 
Mexicanos, hacen que Pefioles se haya constituído en uno de 
los principales grupos productores de refractarios de toda 
América Latina. 
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4. Divisi6n Metales. 

Esta divisi6n está encabezada por la Compafiía Met-Mex 
Pefioles, a la que llega prácticamente la totalidad de la pr.2_ 
ducci6n de las minas y de las plantas de Pefioles que no se 
destin6 al mercado externo. 

Sus orígenes se remontan a 1901 con la entonces llama 
da Compaftía Metalórgica de Torre6n, S.A. En 1920, sus acci2 
nes son adquiridas por Peñoles y por la compañía norteam'eT'i
cana American Metal Company. Es hasta 1965, cuando Peñoles 
se convierte en dueño absoluto de esta empresa y cambia su 
raz6n social a Metaldrgica Mexicana Pcñoles, S.A. de C.V. 
(Met-Mex). 

Actualmente se compone de S plantas que son: 

l. Planta electrolítica. Ubicada en Torreón, Coahuila, con 
capacidad de 300 toneladas por día. Produce zinc electro 
lítico. 

z. Planta de fundici6n. Establecida en Torre6n, Coahuila, con 
capacidad de 1,000 toneladas anuales. Produce plomo en 
bullion. 

3. Planta de afinaci6n. También ubicada en Torre6n, produ
ce plomo afinado, antimonio metálico, y bismuto, cadmio, 
oro y plata afinados. Su capacidad es de 500 toneladas 
anuales. 

4. Planta de flotaci6n en Bermejillo, Durango. 

S. Planta de tri6xido de antimonio en Bermejillo, Durango. 

Actualmente est~n en construcci6n nuevas instalaciones 
de sintetizaci6n y fundici6n de concentrados de plomo y plata, 
una planta para elaborar ácido sulf6rico y una refinería de 
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plata y plomo, todas ellas en Torre6n. La inversi6n total de 
Pefioles en esta empresa hasta 1980, había sido de 2,000 mill~ 

nes de pesos. En ese mismo afio, en conjunto todas las plan
tas de Met-Mex contaban con 3,100 empleados, y se estima que 
aproximadamente 17,000 personas dependian ccon6micamente de 
la empresa. 

Las plantas de Bermejillo, formaron parte de las insta 
laciones de Peñoles cuando trabajaba la mina del mismo nombre, 
a fines del siglo pasado. Estas instalaciones se rcmodelaron 
por completo y ahora se puede afirmar que la planta es la pri~ 
cipal fuente de trabajo para los habitantes de esa localidad. 

Por lo que respecta a las plantas de Torre6n, es inne
gable la gran influencia que sobre esta ciudad ha ejercido la 
empresa. Un claro ejemplo y uno de los aspectos más represe!!_ 
tativos de esta situaci6n, es que cuando se instal6 la primera 
planta, ésta se encontraba en la periferia de la ciudad, pero 
actualmente, el complejo metal6rgico de Mct-Mex, se encuentra 
completamente dentro de la zona urbana ocasionando diversos 
trastornos a la poblaci6n que vive en la zona debido a los a! 
tos niveles de contaminaci6n ambiental que genera. Por otra 
parte, la empresa cre6 colonias completas en donde viven los 
trabajadores y sus familias. Estas colonias se encuentran en 
los alrededores de la empresa. 

Las instalaciones de Met-Mex en conjunto, ocupan una 
área aproximada de 143 hect5reas, y por el número de trabaja
dores y la diversificaci6n de su producci6n, actualmente es 
considerada como una de las empresas productoras de metales 
no ferrosos más importantes a nivel mundial. Sus productos 
se exportan en un alto porcentaje y entre otros mercados de~ 
tacan: Estados Unidos, Hungría, Italia, Gran Bretafia, Fran
cia, Holanda, Brasil, Uruguay, Nicaragua, Jap~n y Argentina, 
entre otros. 
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Los principales productos elaborados en la empresa y 

sus principales usos, se mencionarán en el suguiente listado: 

PRODUCTO· 

Plomo 

Plomos antimoniales 

Plata 

Zinc 

usos 
Fabricaci6n de 6xidos 
Aleaciones con antimonio para fa
bricaci6n de acumuladores 
Tetraetilo de plomo, antidetonante 
de gasolina 
Tubería y láminas 
Pigmentos 
Municiones, fundici6n y modelo, 
instalaciones eléctricas, lamina 
dos, cte. 

Municiones 
Forros para cables eléctricos 
Elaboraci6n de rejillas y postes 
para acumuladores 
Láminas 

Acuñaci6n de monedas 
Joyería y orfebrería 
Aleaciones en industria electrónica 
Producci6n de nitrato de plata 
Materiales para purificaci6n de agua 
Captaci6n de energía solar 
Fabricaci6n de espejos 
Productos químicos 
Odontología 

Manufactura de bronce 
Galvanizado 
Cerrojos, cadenas, rejas, ferre
tería, tubería,laminado,torres· de 
transmisi6n, alambre, etc. 



PRODUCTO 

Cadr:::c rr.etál ico 

Acido sulfúrico 

Oxido de cadmio 

Bismuto metálico 

Cobre 
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usos 
Aleaciones de f2cil punto de fusi6n 
En soldadura dúctil, maleable y sol 
dadura para alucinio 
Celdas fotoeléctronicas 
Filamentos para luces incandescentes 

Fertilizantes 

Fabricaci6n de pigmentos para cerá
mica y vidriado 
Sales de cadmio 
Catalizador en industrias químicas 
Galvanoplastia del cadmio 

Soldaduras de bajo punto de fusi6n 
Plateado de espejos 
Para templar acero 
T6cnica dental 
Sales de bismuto 
Cosméticos 

Bobinados de motores,gencradores, 
transformadores y de aparatos que 
contengan alambres esmaltados 
Anodos de galvanizaci6n 
Alambiques para industria cervecera. 
Tuberías de agua fria y caliente, 
gas, aceite, calefacci6n central, 
vapor, ctc.,y sus accesorios 
conductores eléctricos 

En realidad el complejo metalúrgico de Met-Mex Peño les, 
en Torre6n es considerado como el más grande de América Lati
na y como la empresa más importante del Grupo Peñoles. 
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V. PRODUCCION DEL GRUPO PEílOLES 

Ya se conocen las distintas compañías de Peñoles, la 
ubicaci6n, el tipo de explotaci6n y la producci6n de cada una 
de ellas, por lo que ahora es interesante analizar la produc
ci6n total de Peñoles por tipo de mineral o producto indus
trial. 

En primer t~rmino se analizará los productos minera
les, agrupándolos con base en el volúmen de su producci6n: 

l. Oro y plata. La situaci6n de los metales precio
sos es totalmente dependiente de la demanda externa y de los 
precios que los mercados internacionales determinen. Esto 
es, si en los mercados extranjeros se presenta una baja en la 
demanda y en el precio de los metales, automáticamente decre
ce la producci6n de los mismos, y por el contrario, si la de
manda aumenta vuelve a elevarse la producci6n. Por lo tanto 
los volúmenes de producci6n de estos elementos son extremada
mente fluctuantes, lo cual se puede observar en los siguien
tes datos: 

Unidad 1978 1979 1980 1981 1982 

Oro Kgs. 4,263 3,872 4,058 4,066 ·4,799 

Plata Kgs. 11086,467 1'056,651 1'062,055 1'069,613 1'077,541 

Para el afio de 1980, Peñoles produjo más del 65% del 
oro y el 73% de la plata que constituy6 la producci6n nacional. 
Actualmente, Peñoles sigue siendo el monopolio minero que tiene 
el primer lugar en la producci6n de estos metales preciosos y 

aquí radica, en parte, su importancia a nivel nacional. En la 
gráfica 4 se puede apreciar la producci6n de Peñoles de oro y 



- 123 -

plata y la comparaci6n con la producci6n de estos elementos a 
nivel nacional. 

Debido a su alto volumen de producci6n el plomo, el 
sulfato de sodio y la fluorita, ocupan un puesto muy importa!!_ 
te dentro del Grupo Peñoles y dentro de la producci6n de Méxi 
co. En el año de 1980, Peñoles produjo el 54% de plomo, más 
del30% de la fluorita y más del 70% del sulfato de sodio del 
total nacional. 

El caso de la fluorita es interesante, pues a pesar de 
ser indispensable para las industrias, se nota una baja consl 
derable en su producci6n. Debido a problemas financieros y 
políticos actualmente las plantas sider6rgicas instaladas en 
México han reducido su ritmo de producci6n, lo que afect6 ta~ 
bién en gran medida a la producci6n de fluorita de Peñoles. 
Por lo mismo en el año de 1984, se cerr6 la Compafiía Minera 
Río Colorado que era importante productora de fluorita; el 
cierre se debi6 también a que se detect6 una baja importante 
en las reservas del mineral. 

La crisis econ6mica que actualmente afecta a la mayor 
parte de los paises, también afect6 y en gran medida a las 
industrias, por lo que la demanda de plomo en el mercado in
ternacional y en el nacional, desde fines del decenio de los 
setentas, ha disminuido en forma drástica. A pesar de esta 
situaci6n, Pefioles es una de las empresas que mayor cantidad 
de plomo produce en México, exportando la mayor parte de su 
producci6n hacia Estados Unidos, que es su principal compra
dor para abastecer la demanda en la industria bélica, princi• 
palmente. 

Como ya se ha mencionado, la producci6n de sulfato de 
sodio por parte de Pefioles, cuenta con la característica de 
ser de las más puras del mundo, por lo que la demanda de este 
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producto no ha decrecido, sino que por el contrario aumenta 
cada afto, sobre todo para satisfacer las exportaciones. 

La producci6n de estos tres productos por parte de Pe 

ñoles se muestra a continuaci6n: 

Unidad 1978 1979 1980 1981 1982 

Plomo Tons. 137,073 128,746 107,475 97,202 107,778 

Fluorita grado ácido Tons. 70,296 85,421 108,319 111,648 80,641 

Fluorita grado metalúrgico Tons. 159,091 142,255 147 ,539 88,541 77 ,968 

Fluorita grado cerámico Tons. 13,926 18,951 20,331 33,440 10,467 

Sulfato de sodio Tons. 298,154 330,810 343,460 391,475 440,751 

Por otra parte, en la gr&fica 4, se fuuestra una campar~ 
ci6n entre la producci6n a nivel nacional de plomo y de fluor! 
ta y la del Grupo Peñoles, para poder detectar la importancia 
de esta empresa, también en este aspecto. 

--

También es importante el volumen de zinc y de 6xido de 
magnesio que Peñolcs produce cada año. Sin embargo, en el caso 
del zinc, se puede observar claramente la dependencia de la pr~ 
ducci6n minera de México en cuanto a demanda del mercado inter
nacional y nacional. Por ejemplo, con la disminuci6n en la 
producci6n de unidades fabricadas por la industria automotriz, 
en la que el zinc es materia prima fundamental, los grupos min~ 
ros se vieron obligados a bajar el volumen de producción de es
te elemento, dado que no existe suficiente mercado para el mis
mo. Aquí se puede explicar el descenso en la producci6n de zinc 
por parte de Pefioles: 



~ 126 -

Unidades 1978 1979 1980 1981 1982 

Oxido de magnesio Tons. 76,035 81,620 86,986 68,578 64,485 

Zinc Tons. 92,143 89,195 79,114 63,645 72,076 

Esta misma crisis afect6 la producci6n de 6xido de ma& 
nesio en forma radical. Adem6s se presenta otro problema, que 
es el auge que están to~ando los envases sintéticos, principal_ 
mente de plástico y que sustituyen a los de vidrio. El 6xido 
de magnesio era utilizado principalmente en la industria vi
driera y al bajar ésta sus actividades, se derrumbó el mercado 
de este producto. Sin embargo, actualmente se han descubierto 
diversas aplicaciones para este producto por lo que aunque no 
se tiene el dato exacto se puede af irrnar que la producci6n de 
óxido de magnesio nuevamente va en aumento, lo cual se puede 
comprobar con la aplicaci6n de las plantas de Química del Rey 
y Química del Mar en el afio de 1983. En la gráfica 4, se ob-
serva la comparaci6n 
el de todo el país. 
más del 33% del zinc 

entre la producci6n del zinc de Peñoles y 

Es necesario aclarar que Pefioles produce 
de México. 

Un producto que también es importante dentro del Grupo 
Pefioles, pero que a nivel nacional es poco representativo, es 
el cobre. A pesar de que el cobre es un elemento primordial 
en la industria electr6nica, debido a la baja'en la producci6n 
de aparatos eléctricos y de refacciones de los mismos, la pro
ducci6n a nivel nacional baj6 considerablemente. Por otra par 
te, Peñoles cuenta con una situaci6n poco favorable, ya que C.!!, 

rece de refinerías para el cobre; por lo que después de extra
erlo lo vende a Industrial Minera México para que esa empresa 
lo funda y lo comercialice. Este procedimiento no es convenien 
te para Peñoles, pues por cuestiones financieras y de comercia
lizaci6n, se retrasan los pagos hasta seis meses o más lo que 
representa pérdidas para este grupo. Por lo tanto, actualmente 

-
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Pefioles prefiere no separar el cobre del zinc y del plomo, es 
decir, los funde en combinaciones zinc-cobre y plomo-cobre y 

así los comercializa. Es necesario aclarar que este caso se 
presenta únicamente en las unidades mineras en las que se ex
trae cobre, como es el caso de la Unidad Minera La Negra. Los 
datos que proporciona Pcñoles de su producci6n de cobre son: 

Unidad 1973 1979 1980 1981 1982 

Cobre Tons. 6,551 7,146 7,125 s ,072 6.054 

En la gráfica 4, se presenta la comparaci6n entre la 
producci6n nacional de cobre y la de Peñoles, en la cual se 
nota la poca importancia que tiene esta empresa en la produc
ci6n de metal. 

Otros minerales que también se han visto afectados en 
gran medida por el descenso de producci6n industrial en todo 
el mundo, son el cadmio y el bismuto. Peñoles a bajado en 
forma radical la producción de estos elementos: 

Unidades 1978 1979 1980 1981 1982 

Cadmio Tons. 636 589 596 549 542 

Bismuto Tons. 482 440 424 345 344 

Apesar de esta situaci6n, Peñoles contribuye con el 
55% de la producci6n nacional de bismuto y el 33% de la de 
cadmio, por lo que a nivel nacional, ocupa un lugar.importa~ 
te en este aspecto. En la gráfica 4 se muestra la compara
ci~n de la producci6n de Peñoles de estos productos y la de 
J.téxico. 

1 
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Un caso muy especial es el de los productos refracta
rios, tanto en su presentaci6n granular como en presentaci6n 
de ladrillos. En el primer caso, es notable el aumento en 
la producci6n hasta el afio de 1981; es necesario recordar que 
este producto es indispensable para la construcci6n de hor
nos en distintos tipos de industrias. A partir de 1982, su 
producci6n decrece debido al cierre de varias industrias al 
cerrarse el mercado de importaci6n de algunos productos y al 
dificultarse las transacciones comerciales con el extranjero, 
L~ anterior provoc6 un ligero descenso en el volómcn de la 
producci6n el cual, ha ido perdiendo su ritmo acelerado por 
el impulso que actualmente se ha dado a la creaci6n de cen
tros industriales y al aumento en las exportaciones de este 
producto realizadas por la empresa Ref-Mex. El caso de los 
ladrillos refractarios, para la construcci6n de hornos es si 
milar al anteriormente expuesto. 

Los datos de producci6n de refractarios por parte de 
Peñoles son: 

Unidades 1978 1979 1980 1981 1982 

Refractarios granulados Tons. 19,230 19,839 21,382 45,748 43,627 

Ladrillos refractarios Equiv.~liles 9,580 10,400 8,648 29,567 23,874 

Con base en lo anteriormente expuesto, se puede compr~ 
bar el caricter dependiente de la actividad Minera en México, 
principalmente en cuanto al mercado exterior, pero también en 
gran medida la subordinaci6n que tiene la extracci6n de mine
rales, de la actividad econ6mica que está siendo impulsada o 
que esté en auge en un momento determinado. En consecuencia 
Peñoles no se escapa de esta situaci6n, principalmente porque 
la mayor parte de sus mercados se encuentran en el extranjero. 
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l. Mercado de la Producci6n 

Hasta la mitad del decenio de los setentas el mercado 
de Pefiolez fue muy limitado, destinaba al nercado nacional 
casi el 80% de la producci6n y el 20% restante se exportaba 
hacia los Estados Unidos. En 1976 se inician los proyectos 
de apertura de oficinas de conercializaci6n en otros países 
para así ampliar los mercados internacionales. 

La primera oficina de este tipo se abri6 en la ciudad 
de Nueva York y así se ampliaron también los mercados euro
peos. Posteriormente se abrieron dos oficinas de comerciali 
zaci6n en Brasil, para ampliar el mercado suramericano. 

A partir de la apertura de las ya mencionadas oficinas 
de comercializaci6n junto con la ya instalada desde principios 
del presente siglo en la ciudad de México, se han realizado 
exportaciones a todos los continentes, siendo el mercado más 
importante el de Centro Am6rica y el de Sur Am&rica. 

En el siguiente cuadro se puede apreciar el acelerado 
incremento que Pefioles ha registrado en sus exportaciones en 
tres años· importantes: primero en 1974, cuando aún no se 
instalaban oficinas en el extranjero, posteriormente en 1976 
~uando comenzaron a funcionar éstas y por Último en 1982 que 
es ~uando todas estas oficinas estaban ya funcionando a un 
ritmo acelerado. Cuadro 13. A tal punto se han acelerado 
las exportaciones, que en la actualidad se considera que el 
mercado ~acional consume s61o el 40% de la producci6n, mie~ 
tras que el mercado externo absorbe el 60% restante. Cuadro 
14. 
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Cuad1·0 13 

Valor de las exportaciones de Pcñoles 

A~O 

1974 

1976 

1982 

Millones de pesos 

2,283 

4,174 

38,859 

Fuentes: Peftoles, Noventa aniversario del 
Grupo Pefioles, M6xico y Pefioles, 
Informe anual 1982, México. 
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Cuadro 14 

Ventas totales de Pcñoles por países 
( 1982 ) 

País 
México 
Estados Unidos de Norteamérica 
Jap6n 
Gran Bretaña 
República Democrática Alemana 
Suiza 
Brasil 
Francia 
Canadá 
Australia 
Argentina 
Austria 
Venezuela 
Bélgica 
Guatemala 
Colombia 
Yugoslavia 
Polonia 
Honduras 
Uruguay 
Italia 
Holanda 
Continente Africano+ 
El Salvador 
Taiwán 
República Dominicana 
Costa Rica 
Panamá 
Ecuador 
Nicaragua 
Otros paises++ 

Subtotal+++ 

T O T A L++++ 

Miles de pesos 
13,030,409 

8,041,540 
2,290,869 
1,481,687 
1,344,290 
1,020,195 

937,395 
473,533 
289,663 
192,393 
190,888 
150,738 
148,633 
134,357 
115,983 

88,977 
65,001 
54 1 726 
54,339 
51,346 
50,345 
44,437 
42,177 
35,372 
35,128 
26,228 
25,240 
22,855 
21,108 
18,315 
22,864 

16, 946. 966 

29,977,375 

·+ La fuente no especifica los países del continente 
africano que compran productos a Peñoles. 

++ Suririam, Per6, Jamaica, Espafta,Corea, Alemania Fede 
ral, Chile y Nueva Zelandía. 

+++ Incluye únicamente las exportaciones. 
++++ Se aumenta la cifra de México. 

Fuente: Peñoles, Informe anual 1982, México. 
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En el mapa número 9 se presenta la ubicaci6n de las 
oficinas de comercializaci6n en el extranjero y los países 
que realizan intercambios comerciales con Peftoles. 

No obstante de que las exportaciones de Peñoles sean 
su principal fuente de entrada, la problem5tic2 situaci6n 

econ6mica mundial ha repercutido en gran medida en la reali 
zaci6n de estos intercambios, por lo que inclusive las ya 

mencionadas oficinas de comcrcializaci6n se han visto desde 
1982 en peligro de cerrar. Por ejen~lo, la cotizaci6n de la 

plata se redujo de SO d6larcs la onza en 1980, a 7.30 d61a· 
res en 1982. Por otra parte, la recesión que se presenta a 

nivel mundial, ha orillado a muchos países a restringir sus 

importaciones de manera estricta. 

A pesar de esta situaci6n hay diversos productos que 

continuán teniendo gran demanda por parte del mercado inter 

nacional, y así en el cuadro 15 se presentan los principa
les productos exportados en 1980, pudiéndose hacer la afirma 

ci6n de que estos mismos productos son los que siguen tenien 
do la mayor demanda en la actualidad. 

Cuadro 15 

Productos exportados por Peñoles en 1980 

Producto 

Plata 
Zinc 
Plomo 
Refractarios 

Sulfato de sodio 
Oxido de magnesio 
Oro 

Fluorita 

Valor de las exportaciones 
en millones de pesos 

l,400 
1,000 

400 

300 

200 
180 

170 

125 

Fuente: Peñoles, Revista Peñoles, año 2, núm. 9, noviembre 
de 1981, México. 
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Por lo que respecta al mercado nacional, éste compre~ 
de )diversas industrias tanto nacionales como transnacionales, 
principalmente industrias químicas, metalúrgicas, alimenti
cias, automotriz y en menor grado a los talleres artesanales. 
Algunos de los minerales no se pueden comprar directamente 
en Penoles, sino que 6ste Jos vende al gobierno mexicano y él 
se encarga posteriormente de su comercializaci6n tanto a gran 
como a pequeña escala, tal es el caso del oro y la plata pri~ 
cipalmente. 

Para satisfacer la demanda a nivel nacional, existen 
bodegas de comercializaci6n en el Distrito Federal, la ciudad 
de Guanajuato, en Torre6n, Ramos Arizpe, Tampico, Toluca y en 
Monterrey en las cuales se realizan ventas a mayoreo y menu
deo. 

En conclusi6n se puede afirmar que, al menos en la ac
tualidad, el mercado internacional y las exportaciones que 
éste conlleva, han influído en que Pefioles se siga sostenien
do como uno de los monopolios mineros más importantes de M6-
xico. 

2. Comercializaci6n de la producci6n 

Los altos volúmenes y el alto grado de diversificaci6n 
de los productos de Peñoles hacen que la empresa tenga carac
terísticas especiales en materia de transportes y tráfico en 
general. La diversidad de los productos que se tienen que 
transportar es muy amplia, ya que va desde productos de alto 
volumen y bajo precio como sulfatos, ácidos, roca caliza, 
etc., hasta productos de bajo volumen y alto precio como oro 
y plata. 

Pero por comercialízaci6n no debe entenderse solame~ 
te las ventas de productos que Peñoles realiza dentro del 
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país o en el extranjero, sino también las materias primas, re 
facciones y otros productos que son indispensables para el 
6ptimo funcionamiento de las oficinas, bodega, unidades mine
ras y diversas plantas de esta compafiía. 

Hasta el año de 1978, Peñolcs contaba con una oficina 
de abastecimiento en el Distrito Federal, pero en 1979 se 
comenz6 a descentralizar este abastecimiento de bienes y se! 
vicios por medio de la creaci6n de las "políticas de abaste
cimiento de equipos y materiales" actualmente en vigor. Se 
abrieron siete departamentos, cada uno en diferentes partes 
del país, para que abastezcan una o más unidades trabajadas 
por Peñoles. Las oficinas de abastecimiento que actualmente 
están en funcionamiento son: 

Oficina Ubicaci6n Unidades que abastecen 

l. Corporativo de abaste México, D.F. Todas, excepto Grupo 
cimiento - Fresnillo 

2. Compras Fresnillo ~xico, D.F. Grupo Fresnillo 
3. Conpras Met-Mex Torre6n,Coahuila l>-bt-Mex 
4. Compras Monterrey Monterrey, N.L. Química del Rey 

s. Compras Tampico Tampico • Tams. Química del Mar 
6. ~ras Ref-Mex Ramos Arizpe. Coah. Ref-Mex 
7. Canpras Ref-Green Ramos Arizpe. Coah. Refractarios Green 

Por otra parte. Pefioles cuenta también con unos 20 al
macenes ubicados en distintas unidades operativas, dentro de 
los cuales en el año de 1982 había volúmenes de materiales y 
refacciones que fluctúan entre S,000 y ZS,000 artículos en 
cada almacén. Según c~lculos y estimaciones efectuadas por 
la empresa, se cree que durante 1982 se realizarían compras 
de equipos, materiales y refacciones por valor de tres mil 
millones de pesos, de l~s cuales el 20% aproximadamente será 
de importaciones y el 80% d~ compras nacionales. 
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La mayor parte de las importaciones realizadas por Pe
fioles corresponden a maquinaria y a sus refacciones, procede~ 
tes principalmente de Estados Unidos (cási el 50~), Canadá, 
Gran Bretafia, B6lgica, Suecia, Finlandia, Argentina y China. 

Cada una de las oficinas de abastecimiento realiza una 
serie de estudios de necesidades, mercados, calidad de los 
productos, etc., es decir, su funci6n implica primero el cst~ 
dio y la identificaci6n de los productos a comprar, despu6s 
realizar minuciosos estudios de mercado y de condiciones de 
compra con los proveedores, para finalmente analizar el modo 
de embarque m's conveniente para cada artículo o producto. 
Por otra parte, en el caso de importaciones, es necesario ta~ 
bién realizar an&lisis aduanales, principalmente para cuestio 
nes fiscales. 

La actual crisis econ6mica a nivel mundial, ha afecta
do en gran medida el funcionamiento de estas oficinas, ya que 
han escaceado algunos productos en el mercado internacional, 
en México se han restringido las importaciones, se presentan 
deficiencias en los medios de transporte y han habido diver
sas devaluaciones del peso con respecto al d6lar. Los ante
riores puntos han provocado la inestabilidad de los mercados 
nacional e internacional principalmente en cuanto a precios, 
lo que ha traído graves repercusiones principalmente en cuanto 
al acceso a los productos de importaci6n. 

Un punto que es de primordial importancia tanto para 
el abastecimiento de la propia empresa corno para la venta de 
sus productos, son los medios de transporte. En su mayor Pª! 
te, las zonas mineras exploradas y explotadas por Peñoles se 
encuentran en zonas que presentan dificultades en la infraes
t"ructura carretera y ferroviaria, lo cual ha representado un 
problema grave que ha tenido que ser resuelto por la propia 
empresa mediante la construcci6n de caminos y de ramales de 
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vías férreas que entronquen con alguna vía de Ferrocarriles 
Nacionales de México. 

Para resolver los problemas de transportaci6n tanto de 
materia prima como de maquinaria, como también de la produc
ci6n que es enviada a los diferentes mercados, Pcñoles ha ere! 
do un departamento llamado Logística y Tr&fico. Este departa
mento es de suma importancia pues siendo Peñoles una industria 
que maneja una producci6n sumamente diversificada y en altos 
volúmenes, el acceso a las vías de comunicaci6n es vital para 
el desenvolvimiento de la economía de la empresa y en muchos 
casos, por el contrario, la falta de vías de comunicaci6n ade
cuadas constituye una de las principales limitantes para el de 
sarrollo de cualquier empresa. 

En cuanto a los medios de comunicaci6n empleados por 
Peñoles para las diversas transacciones se pueden mencionar: 
el ferroviario, el autotransporte, el marítimo, y en menor gr~ 
do el aéreo y el fluvial. Para la comercializaci6n de la pro
ducci6n a nivel nacional se emplean los dos primeros y en casos 
muy especiales el áereo. Pero para las exportaciones el que es 
usado con mayor frecuencia es el marítimo. En cuanto al fluvial, 
éste se emplea dnicamente en algunas ionas de Suramérica y de 
Europa. 

En el caso de los productos de alto volumen y bajo pr~ 
cio, como algunos ~cides o roca caliza, es indudable que los 
gastos de mercado son mayores que los de producci6n, debido a 
que tienen que pasar por empaque, almacenaje, transporte, gas
tos aduanales, etc. Por ello, en la ya mencionada oficina de 
Logística se hacen los estudios de costeabilidad de la explot! 
ci6n y comerci.alizaci6n de cada producto. 

En el afio de 1981, el Pepartamento de Logística y Trá
fico contaba con 22 empleados los cuales se encontraban 

:~. 
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repartidos en diferentes lugares de distintas zonas del país 
dependiendo de la divisi6n que representen: Divisi6n Quími
ca en México,D.F.; Divisi6n Metales en Tampico, Tamaulipas y 

Divisi6n Minas en Monterrey, Nuevo Le6n. 
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VI. UllJCACio:t DE LOS DlVEHSOS ESTABLECIMIENTOS lJE PE~OLES 

Pcfiolcs no solamente e~ el principal grupo de México 

en cuunto a <livcrsif icaci611 Je la producci6n y valor <le la 
mlsma, sino que también en la actualidad es la primera cmpr! 

sa en cuLtnto al ri!'.Ímcro Je unidades mineras, <le plantas de b~ 

neflcio, <le industrias químicas y por poseer una de las pla~ 

tas metalórgicas oás grande e importante de América Latina. 

Los establecimientos <le Pcñoles están localizados en 
su mayoría en el centro y en el norte <le la Rcpóblica Mexi

cana, aunque tambi6n explota algunas minas en estados del sur 

y del occi<lente corno Oaxaca, Nichoacán, Guerrero y Jalisco. 

Mapa 10. 

Mapa 10 

Leyenda 

Ubicaci6n de los establecimientos del Grupo 

Pcñolcs en 1984 

l. Compañía Minera La Negra y Anexas, S.A. Unidad Minera de 
Gochico, en San Bernardo, Sonora. 

2. Compañía Fresnillo, S.A. Unidad Naica, en Naica,Chihuahua. 

3. La Encantada, S.A., en Ocampo, Coahuila. 

4. Química del Rey, S.A., en Laguna del Rey, Coahuila. 

S. Nct-Mcx Pciiolcs, en Torrc6n, Coahuila. 

b. Quimica Jcl Mar, S.A., en Ciudad Madero, Tamaulipas. 

7. Minera Mexicana Pciiolcs, S.A., Unidad Top~a, en Topia, 
Durango. 

8. Zimapán, S.A. Je C.V., Unidad San Jos6, en Pánfilo Na
tcra, Zacateca:-;. 

9. Compañia Fresnillo, S.A. de C.V., Unidad Fresnillo, en 
Fresnillo, Zacatccas. 
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15. 
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Planta de beneficio del Río Verde, en Ciudad Fernández, 
San Luis Potosí. 

Zimapán, S.A. de C.V., Unidad Cuale, en Talpa de Allen
de, Jalisco. 

Fluorita de Río Verde, S.A., en San Luis de la Paz, 
Guanajuato. 

Compaiíía Minera La Negra y Anexas, S.A., Unidad La Negra, 
en Maconí, Quer6taro. 

Zimapán, S.A. de C.V., Unidad El Carrizal, en Zimapfin, 
Hidalgo. Compañia Fresnillo, S.A. de C.V., Unidad El 
Monte en Zimapán, Hidalgo. 

Minera Capela, S.A. de C.V., en Coalcomán, Michoacán. 

Compañía Fresnillo, S.A. de C.V., Unidad Sultepec, en 
Sultcpec, Estado de México. 

Campana de Plata, S.A., en Zacualpan, Estado de México. 

Proyecto Rey de la Plata, en Tololoapan, Guerrero. 

Minera Pegaso, S.A., en Concepci6n Pápalo, Oaxaca. 

Ref-Mex, S.A., en Ramos Arizpe, Coahuila. 

Compañía Fresnillo, S.A. de C.V., Proyecto La Guitarra, 
en Tamascaltepec, Estado de México. 

CompafiÍa Fresnillo, S.A. de C.V., Oficina Regional d~ 
Exploraciones, en Querétaro, Querétaro. 

Compafiía Minera Las Torres, S.A. de C.V., Unidades Las 
Torres y Bolafiitos, en Guanajuato, Guanajuato. 
Negociaci6n Minera Santa Lucia, S.A. de C.V., Unidades 
Peregrina y Cebada, en Guanajuato, Guanajuato. 

Compafiía Minera Trans-Río, S.A. de C.V., Proyecto 
Washington, en Huépac, Sonora. 

Refractarios Green, S.A., oficina de comercializaci6n de 
Peñoles y Laboratorio del Centro de Investigaciones Téc-
nicas, en Monterrey, Nuevo Le6n. · 

Centro de carga y descarga para exportaciones e importa
ciones y bodega, en Tampico, Tamaulipas. 

Oficinas generales y centro de comercializaci6n, en Mé
xico, D.F. 
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28. Mincn1 Opo<lcpe, S. Je R.L. <le C.V., Proyecto Crest6n, en 
Opo<lcpc, Sonora. 

29. Hefractarios Green, S.A., en TlalnC'pantla, Lst¡¡Jo de ~ié
xico. 

30. Met-Mcx Pefioles, S.A., planta Je beneficio y planta <le 
tri6xido de antimonio, en Bcrmcjillo, Durando. 

En el mapa se puede observar claramente que los esta

blecimientos <le Pefioles se ubican en estados mineros por cxc~ 
lencia, es decir, que ya desde la Colonia se tenía conocimicn 

to de gran parte de estas unidades mineras. 

En ning6n momento se puede decir que esta Jistribuci6n 

es casual, sino que se debe a diversos factores que se analiza 

rán a continuaci6n. 

l. Factores que condicionan la ubicaci6n de los 

establecimientos de empresas mineras. 

La localizaci6n de cualquier zona minera está determina 

da en primer lugar, por la existencia de yac1m1cntos minerales, 

es decir, que depende 100% de condiciones geol6gicas. 

Sin embargo para la apertura de las labores de explota

ci6n de alguna mina, no es necesario tan solo que existan los 
productos minerales, sino que es indispensable que éstos se en 
cuentren en vol6menes y que tengan una calidad tales que sea 

rentable su explotaci6n. Por lo mismo, un primer paso que tal 

vez sea el más importante en la apertura de una unida<l minera, 

es la cuantificaci6n de los minerales, es decir, su potcncíall 

dad. 

Ademis, es indispensable que se hagan estudios de fac

tibilidad para abrir la planta de beneficio en la bocamina o 
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si es más adecuado transportar el material hacia otra zona p~ 
ra su beneficio. Lo anterior depende de la cantidad de mine
ral que se extraiga y de las condiciones de la topografía del 
área de la mina, pues en zonas muy abruptas, la construcci6n 
de la.planta se encarecería y el transporte del material bene 
ficiado se dificultaría. 

En cuanto a las plantas químicas, los grandes grupos 
mineros, toman primeramente en cuenta la presencia d~ la mate 
ria prima ya sea en el lugar del establecimiento o en áreas 
cercanas; tal es el caso de Pefioles con sus empresas Química 
del Rey y Química del Mar. Por 6ltimo, por lo que respecta a 
los complejos metalúrgicos, por lo general su ubicaci6n e.stá 
basada en las facilidades que existan para la comercializaci6n 
de los productos, como por ejemplo la planta de Met-Mex Pefio
les de Torre6n, que se encuentra cerca de la frontera con Es
tados Unidos, que es su mayor mercado y en una zona perfecta
mente comunicada con el puerto de Tampico, que es donde comien 
za la comercializaci6n de los productos hacia Sur y Centro 
América y parte de Europa, principalmente. 

En realidad, son muy diversos los factores que deben 
tomarse en cuenta para aprobar la apertura de una mina. o de 
una planta, entre los que destacan: existencia de materia 
prima en el lugar, mercado de la producci6n, reservas proba
das y probables, ritmo de explotaci6nt problemas de inaccesi 
bilidad como falta de agua por ejemplo, y otros. 

Como ya se ha mencionado, el potencial geol6gico es 
primordial. Por ejemplo, la instalaci6n de la panta Quíi:nica 
del Rey, dependi6 de que en el lugar donde se encuentr.a la 
planta, hay dep6sitos de sales y de que a pocos ki16rnetr.os se 
encuentren dep6sitos de dolomita, lo que asegur6 la costeabi
lidad del proyecto al no tener que transportar esta materias 
primas a grandes distancias. Otro caso es el de Química del 
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Mar, en donde la materia prima es el agua de mar, por lo 
que la planta se construy6 en Ciudad Madero en una área pr6-
xima al mar. 

Entre mayor sea la distancia que tengan que recorre las 
materias primas, mayor será el costo de producci6n de cualquier 
bien y por lo tanto el precio a que se venda al público o a las 
empresas, será mucho mayor. En resúmen, una manera de abatir 
costos, es la apertura de la empresa minera o química cerca de 
las zonas productoras de la materia prima. 

El estudio de las reservas probadas y probables se hace 
desde las exploraciones gcol6gicas, cuando se realizan análi
sis de los minerales existentes en cuanto a su origen, tipo, 
leyes, y cantidad, para así posteriormente planear el método 
6ptimo para su explotaci6n, y la vida media del yacimiento. 

Mediante estos análisis de los minerales se llega a co 
nacer en forma aproximada el potencial de la zona a cierto 
ritmo de explotaci6n y también para hacer planes a futuro en 
cuanto a ampliaciones en el ritmo de trabajo, sin alterar de 
manera radical el promedio de vida de la unidad minera o de 
las plantas químicas. 

De~graciadamente, este tipo de análisis no siempre es 
completamente exacto y, en muchas ocasiones, intereses econ~ 
micos y de mercado se interponen a las recomendaciones reali 
zadas en estos estudios lo que repercute a futuro en el ritmo 
de producci6n de las empresas y a la vez en el número de tra
bajadores contratados por las mismas. 

En la actualidad dentro de Peñoles existen dos ejem
plos característicos de esta situaci6n que son Química del 
Rey y Compafiia Minera Río Colorado. En el primer caso, se 
habían calculado más de trescientos años de productividad a 
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la zona al ritmo de explotación inicial, pero se han rcali:~ 

<lo más de dos ampliaciones, por lo que las reservas se han 

reducido a la mitad o menos. Por otra parte, la Compafiía Nl 
nera Río Colorado, tuvo que ser cerrada, debido entre otras 

causas a la rcducci6n en las reservas anteriormente cstjmadas. 

El mercado de la proJucci6n tambj6n es muy importante, 

pues si no existe un mercado seguro que consuma la pro<lucci6n, 

entonces la empresa reduciría sus utilidades. Por lo mismo 

es necesario antes <le comenzar con la extraccl6n de alg~n mi

neral, o la fabricaci6n <le alg6n producto, realizar estrictos 

estudios ele mercado. Lo anterior implica a<lcmás, analizar los 

precios internacionales Je los productos, principalmente en 

el caso <le los metales, ya que 6stos son muy inestables y una 

mala planeaci6n puede ocasionar p6rdidas para la empresa, 

Debe tambi~n tomarse en cuenta cual es el tipo de rncr 

cado al que se vende la producci6n, es decir, si es nacional 

o extranjero. En el caso de Pcfioles es mayor el externo, lo 

cual en cierto momento puede provocarle problemas ya que la 

actual crisis econ6mica a nivel mundial ha provocado el des

plome de industrias que eran importantes compradores de pro

ductos de Peñoles. 

Por lo anteriormente expuesto se puede decir, que es 

indispensable para las empresas que comprenden la Gran Min~ 

ría, el realizar estudios muy minuciosos en cuanto a mercados, 

cotizaciones y situaci6n en el mercado internacional de cada 

producto que se desee comenzar con su explotaci6n. 

Para poder alcanzar un ritmo de producci6n que haga a 

una empresa de la Gran Minería competitiva con respecto a las 

demcis empresas, es indispensable contar con maquinaria moder

na y en buenas condiciones. Por lo mismo empresas como Pcfio

les deben realizar cuantiosas inversiones en cuanto a tecnolo 
gía y en cuanto a prcparaci6n y actualizaci6n de Jns personas 

que laboren en sus empresas. 
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La mccanizaci6n Je la in<lustria minera se ha refleja

do en la <lisminuci6n Je! personal empleado en esta activida<l. 

Actualmente en las pl:rnta:; de bencf.tcio <le Pciio!c~; trabajan 

aproximadamente siete obrecr-J::; por turno y en las unidades m.i 

nGras m(!s mecanizadas de la r.iisma cmprc~;u se calcula un pro

::;cdio <le veinte ;1 teinta mineros por turno. 

La compra de la maquinaria t<rnbién implica estudios de 

rcntabllidaJ y Je mercados, pues en ocasiones la invcrsi6n en 

lzi compra Ul' maquinaria es r·uy alta y no rcspon<le completame!!_ 

te a los requerimientos de la mina o la planta. 

Por Último, es impo:·:::rnte mencionar que en el Centro 

Je lnvcstigacioncs Técnicas •;r.: trabaja en la creación de ma

quinaria, prjncipalrnentc p:H:i las plantas lle beneficio de Pe 

ñolcs. 

J. a i n f r :1 e s t r u c tura (.: s o t ro de los factores importan -

tes, para el adecuado funcion;:imil'nto de una empresa. Infra-

estructura en toJas sus moJaliJaJcs, es decir, en cuanto a 

caminos, ferrocarriles y la propia planta, y ya cuando la 

uni<la<l va a iniciar sus operaciones, en cuanto a fuentes <le 

energía, electricidad, agua potable, escuelas, hospitales, 

etc. 

T<into los caminos coi.lo las redes de ferrocarril son 

vitales para la comercializaci6n <le los productos. La lleg! 
da de m;1tcri;1 prima, de maquinaria y hasta <le transportaci6n 

mism:1 de los tr;1hajadorcs debe tic hacerse a través de estas 

t·J;1s, ¡1~f como la \'enta dl' lo~ productos extraídos en las 

u11i!fodes mineras y postcrioi·;o¡cntc industrializa.dos. Cuando 

en una Srca d(lndc se L·11;111tifican import:rntcs yacimientos no 

c:~i"ten vL1s de co1111mícaci6n, se hacen csttHlios Je rcntabi-

l id;1d en la construcción de c;E:iinos r de ramales <le fcrroca-

1-i- i l por pa rtc de 1;1~; propia:-- ~-mprcsas. En muchas ocasiones 
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vale la peno hacer cuantiosas inversiones en este tipo Je 

infraestructura ya que 6stas se recuperan en forma rclati

vam1.~Hte dp.ida d':bjdo a Ja alta producci6n, como en el caso 

Je I~~ compaüfas Química del Rey o la Cumpafifa M.incra La Ne 

gra ¡Anexas, Unidad Maconí. 

Cuando se <lcci<lc Ja apertura <le algún establecimiento 

por parto Je Pcfiolcs, sobre todo cuando se trata de locali<la 

des q;it! no están habitatlas, la propia empresa se cncorga <le 

la lntrotlucci6n Je energía cl6ctrica y Je agua potable. Es 

importante también que cuando se abra alguna uniJad se pre

vea 1¡uc las fuentes <le energía se encuentren a cierta <listan 

cia para evitar gastos extras en la transportaci6n de la mis 

ma. 

Generalmente las empresas de Pefioles se encuentran en 

alguna locali<lad ya establecida o si no exis::c alguna, se 

crean cmpamentos para los traba_j_adores <le confianza y los 

técnicos cspccializ.a<los junto con sus famíl.ías. Estas colo

nias cuentan con todos los servicios más indispensables. 

Por otra parte, estas empresas cuentan con servicios 

m6<licos que corren por cuenta de la propia empresa o que son 

de car5ctcr federal. 

En resumen, la apertura Je alguna zona minera o de 

plantas industriales por parte Je Pefioles, implica un compl! 

to estudio <le la infraestructura que exista en cada zona y en 

el caso Lle que se carc::ca <le algún tipo de servicio de prim~ 

ra ncccs í,!:td por lo general la empresa hace inversiones para 

~uh sanar l ;1 _,;. 

Otrn factor de gran importancia que se debe tomar en 

cuenta cuan.Jo se comic11::;1 a explotar una ::.ona minera, es el 

conocer c1 tipo de pohlaci6n. Se debe saber si la poblaci6n 
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tiene tradici6n minera, si se dedica a otras actividades, si 
puede ser agricultor y minero o ganadero y minero al mismo 
tiempo, etc. En diversas ocasiones, la minería es la acti
vidad que sostiene la economía de una zona, por lo tanto es 
necesario saber si hay suficientes trabajadores de la zona 
para el funcionamiento de la empresa o si es necesario cap
tar gente de otras zonas. 

En los casos en que no se presente una actividad mine 
ra arraigada, es necesario contratar mineros de otras zonas 
para que trabajen en las minas y para que enseñen esta acti
vidad a los habitantes de la nueva regi6n minera. 

El análisis de todos los puntos anteriormente expues
tos por parte del Grupo Pefioles, lo~ realizan tanto grupos 
de exploraci6n dirigidos por la propia empresa, como el ya 
mencionado Centro de Investigaciones T6cnicas. En general 
se puede decir que los factores que afectan.la distribuci6n 
de los centros mineros son tomados en cuenta por todos los 
grupos que integran la Gran Minería, ya que en muchos casos 
de ellos pueden depender el éxito o el fracaso de las empre
sas. 
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VII. CONCLUSIONES 

A). Impacto espacial de la ubicaci6n de los estable· 
cimientos de Pefioles. 

En mayor o en menor grado, todas las empresas del Gr~ 
po Pefioles han influido en el paisaje y en la poblaci6n de 
los lugares en que se instalan. 

Para presentar las conclusiones se ha considerado que 
lo más adecuado es agrupar a las empresas de Peñoles en cua
tro diferentes grupos, dependiendo del tipo de cr.mbios que 
han ocasionado en el paisaje. Es necesario indicar que al
gunas empresas del Grupo Fresnillo no se han incluido en es
ta clasificaci6n dada la heterogeneidad de los datos obteni
dos al respecto y a no haber podido realizar trabajo de cam
po en ellas. 

Las empresas de Peñoles se pueden agrupar en los si
guientes tipos, dependiendo del grado de impacto que han te
nido en las áreas en donde se establecen: 

l. Empresas establecidas en 
con tradici6n minera. 

localidades ya existentes, 

II. Empresas establecidas en 
sin tradici6n minera. 

localidades ya existentes, 

III. Empresas creadoras de localidades. 
• IV. Proyectos, Ma~a 11 

Cada uno de estos grupos cuenta con características 
particula?"es que se plantearán a continuaci~n: 

l.· Empresas establecidas en locclidades ya existentes, 

* En el mapa: lQ, se encuentra el noobre de cada compañ~a. 
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con tradici6n minera. A este grupo corresponde la 
mayoría de las empresas de Pefioles. 

El decir que las zonas ya tenían tradición minera, la 
cual se hereda desde la época colonial, no mini~iza el impaf 
to de Peñoles en ellas. Al contratio, en muchos casos estas 
empresas son el sostén de la economía y en sí de la vida de 
estas regiones, como por ejemplo en: Naica, Chihuahua; Tapia, 
Durango; Pánfilo Natera, Zacatec~s; Fresnillo, Zacatecas; Za
cualpan y Sultcpcc, Estado de M'xico, y otras. 

El hecho de que la población de estas zonas tenga con~ 
cimientos acerca de la minería facilita en cierta medida el 
establecimiento de unidades mineras, pues así se evita el te
ner que contratar al grueso de los mineros en otras zonas y, 
por otro lado, el adiestramiento de los trabajüdorcs puede 
realizarse sobre conocimientos aprendidos desde la niñez. 

Comunrnente, estas localidades presentan vías de acceso 
construídas desde la época colonial que han sido remodeladas 
al paso del tiempo, ya que en su nayoría los recursos mineros 
comenzaron a explotarse en ese período. No siempre estos ca
minos y vías de ferrocarril están en condiciones adecuadas, 
por lo que corresponde a las compañías mineras el reacondici~ 
namiento y su mantenimiento y, en casos necesarios, el cons
truir nuevas vías. Estas zonas ya cuentan con servicios de 
agua potable y energía eléctrica, introducidos a fines del 
siglo pasado y/o principios del siglo XX. 

Sin embargo, estas zonas presentan una problemática s~ 
ria al no realizar la poblaci6n otras actividades económicas 
de apoyo. Esto es, el desarrollo agrícola, ganadero y comer
cial se puede calific~r cono deficiente. Lo anterior provcca 
que los diversos bienes y servicios se tengan que buscar en 
regiones vecinas y entonces se presentan los fené~~nos de 
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acaparamiento de los productos, aumentos desenfrenados de pr~ 
cios y en general de abusos por parte de los comerciantes de 
las distintas localidades. 

No obstante que las localidades que comprenden este 
grupo se encontraban ya estructuradas desde antes de que se 
abrieran las unidades de Peñoles, es innegable la marcada i!!_ 
fluencia que sobre el paisaje ejerce la apertura de nuevas 
minas o la ampliaci6n de otras ya existentes: la instalaci6n 
de la propia empresa; constituci6n de las oficinas; creaci6n 
de unidades habitacionales o colonias en las que vivan los 
emple~dos de más alta jerarquía y en muchos casos también p~ 
~a los obreros y sus familias; apertura del centro de servi
cios nédicos existente en cada compañía; creaci6n de escuelas 
y c~ntros recreativos para los trabajadores y sus familias y 
tambi~n. en ia gran mayoría de los ca'sos, en la construcci6n 
de caminos o mejoramiento de los ya existentes. 

Con lo anteriormente mencionado, se puede comprender 
la influencia que ejercen estas compañías en la vida de los 
habita,ntes de estas localidades, pues como ya se mencion6, 
prtctlcamente la totalidad de ellos depende econ6micamente 
de las empresas, ya sea trabajando. en ellas, o realizando li!. 
bores comerciales· y de servicios para los mismos empleados. 

Se puede a~irmar que el cierre parcial Q total de es
tas empresas ocasio.11.a.ría el d95plgme 9.e lp, ecQnomfa region.al 
a partir ~e estos centros mineros, 

H. Empresas establecidas e11,, lQcaUd.ades yfl. existentes, 
sin tradici6n minera. 

A. este grupo pert;e¡'\ecen in.r;lust;rias y Q~icin_as de come!. 
cidizar;:i6n, instala4a.s en c.'.iuda.dos comq: Monterrey, Nuevo 
l,e~n; J'Qrre~n y RainQs Ar izpe, Coah~ila; C'iudad Ma~ero y 
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Tampi~o, Tamaulipas; el propio Distrito Federal y Coalcomán, 
Michoacán. 

Con base en trabajo de campo y en informaci6n biblio
gráfica se sabe que altos porcentajes de la poblaci6n de 
esas ciudades trabajan directa o indirectamente para las com 
pafiías de Pefioles. 

Por lo general, la minería está ligada a otro tipo de 
actividades económicas, principalmente algún tipo de indus
tria, agricultura y/o comercio. La agricultura que practi
can las familias mineras en su mayor parte es de subsistencia 
y se basa en la producci6n de maíz. Pero también se practica 
agricultura comercial y especulativa por parte de campesinos 
y de empresas y que están desligados con la actividad de Pe
fioles, tal es el caso de la región Lagunera, cercana a To-

* rre6n , la zona productora de cítricos en Jalisco y Nichoa-
c~n; las regiones industriales de Monterrey, Torrc6n, Ramos 
Arizpe y Ciudad Madero, y de uno de los principales puertos 
de comercializaci6n de México que es Tampico. 

A pesar de que la minería no es la única activi¿ad 
ec6nomica, ~sta atrae a una serie de trabajadores de otras 
regiones que son contratados por las empresas al ser obreros 
calificados o personal de confianza. Lo anterior origina un 
incremento en. la poblaci6n de las localida¿es y en muchos C! 
so~ el ~~mento en los requerimientos <le servicios. Al au~en

tar y mejo'rar la calidad de los servicios en \lna locali~ad. 

~:;ta se convil?rt~ en un centro de a.tracci6n de po\J1aci6n de 
las. locali~ades cercanas que no ~uentan con estos servicios. 
J:n lQ anteriormente expresa<;!o no se quiere c!ecir qu~ única-
11\Cnte por el establecimiento de las er.;ire:;ns ~e Peñoles líl 
lQcahdad Vf.\ a ·aumentnr en pqblacién, en t;a;:!.!!!1o Y' en. canti
~a~;d~ ::¡~;::v~.i;:io~, perc:i s~ os· ~n ~acto¡;' _muy ü::,-ig-:-~f!.!1~G _p:?~~ 
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el desarrollo de los mismos. 

Un ejemplo representativo de esta situaci6n es el de 
la planta metalúrgica de Met-Mex Pefioles, en la ciudad de To 
rre6n. Si se realiza una comparaci6n entre las fotografías 
aéreas de la zona, de principios del decenio de los sesentas 
y de la actualidad, se puede apreciar el impacto tan decisi
vo que ha tenido el establecimiento de esta empresa en el 
crecimiento de la ciudad. Cuando se construy6 la planta, se 
localizaba alejada de la ciudad de Torre6n por más de dos o 
tres kil6metros en donde solamente existían áreas ag~Ícolas 
y al~unas zonas habitacionales; pero, en la actualidad, la 
planta se localiza dentro de la ·ciudad y está rodeada por una 
serie de unidades habitacionales en las que viven Únicamente 
trabajadores de la empresa y sus familias. Inclsive·,' un al to 
porcentaje de las zonas de un radio de más de tres ki16metros 
con respecto a la planta, están relacionados con la compafiía 
Met-Mex. 

Por otra parte, la apertura de los establecimientos de 
Peñoles en estos lugares origina, como ya se mencion6, la ap!!_ 
rici~n de unidades habitacionales, clínicas, escuelas, y cen
tros recreativos, para cubrir los requerimientos de los trab~ 
jadores, Como la mayor parte de estos empleados pueden ser 
catalogados como de confianza y como especializados, general
mente son contratados en el Distrito Federal y posteriormente 
s9n co.misionados para trabajar en esas empresas. Lo anterior 
imp~ica· un flujo importante de mano de obra calificada hacia 
estas regiones. 

Además es necesario comentar que. la ubi~aci6n de estas 
empresas en centros importantes en cuanto actividades econ6m.!_ 
cas se aebe a "que cuentan ya con infraesfructura adecuada paira 
comunicar e:;tas ~reas con las regiones consumidoras de. le>s pr~ 
duetos, lo cual :favorece los intercambios comerciale:;. La 
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existencia de vías de acceso que comunican a estas ciudades 
con el centro del país, con la frontera norte o con el puer· 
to de Tampico ha sido decisiva para la instlaci6n y el buen 
funcionamiento de estas empresas de Pefioles. 

III. Empresas creadoras de localidades. 

Después de realizar los estudios geol6gicos y si se d~ 
termina que en alguna zona hay yacimientos suficientemente 
rentables como para soportar una abundante inversi6n inicial 
en cuanto a construcci6n de la unidad y de infraestructura e 
introducci6n de servicios, entonces se pueden poner en prác
tica la llamada ingenería del riesgo. Esto quiere decir que 
vale la pena hacer una cuantiosa inversi6n en la construc
ci6n de una planta y todo lo que ella implica, pues las can
tidades de reservas probadas harán que la inversi6n se recu
pere en un tiempo relativamente corto. Sin embargo, estas 
inv~rsiones y la apertura de los proyectos siempre implica 
un riesgo grande, pues en realidad en algunos casos se lle
gan a presentar errores en los cálculos o al aumentar el ri! 
mo de explotaci6n de las empresas se agotan antes de lo pre
visto las reservas, o bien se descubre que el método de ex
plotación empleado no es el adecuado, cte. 

Ac.tualmente, se puede considerar que son cuatro las 
empresas ·que después de haberse iniciado corno proyectos rie.:!_ 
gosos se han convertido en empresas importantes y a su alr~ 

dedor han creado localidades en las que la poblaci6n depende 
econ6micamente de.su funcionamiento. 

'J'ales son los casos de la Unidad La Negra, creadora de 
. la localidad de Maconi en Querétaro, que resurge gracias a 
la instalación de la Compañía Minera. La Negra y Anexas; de 

Ocampo en Coahuila, con La Encanta<la, S.A. y por 6ltimo la 
colonia de Química del Rey en el municipio de Sierra ~fojaca, 
Coahuila. 
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Antes de la apertura de estas empresas, en las regio· 
nes correspondientes no existía infraestructura y en algunos 
casos como el de Química del Rey, ni siquiera existían nG
cleos de poblaci6n, sino que solamente habían rancherías ais 
ladas en las que se explotaban salinas o se producía cera de 
candelilla. 

i. 

Pero, a partir de la instalaci6n de las empresas de P.!:, 
fioles estas regiones comienzan a tomar vida ya que se cons
truyen caminos de acceso y se introduce maquinaria, por lo que 
en consecuencia se requiere de trabajadores y habitaciones pa
ra los mismos. Esto origina que junto con las empresas, sur
jan centros habitados y que se introduzcan los servicios indi~ 
pensables tanto para el funcionamiento de las empresas como P! 
ra la poblaci6n reci6n llegada. 

Se crean colonias que cuentan con todos los servicios 
como agua potable, electricidad, escuelas, clínicas, comercios, 
correos, etc. Además, como estas cuatro empresas están en con~ 
tante expansi6n, el crecimiento de sus colonias en cuanto al 
n6mero de casas habitaci6n y el de poblaci6n, también es muy 
acelerado. 

Lo anterior ha ocasionado cambios drásticos en el paisa 
je, al grado de que por ejemplo Química del Rey asemeja un 
oasis en el desierto coahuilense. En cuanto a esta empresa, 
es interesante comentar que alrededor de la misma y a raíz de 
su consfrucci6n se ha originado un ejido candelillero (Ejido 
Chulavista) y un centro explotador de salinas, con lo cual ha 
crecido en forma acelerada el número de víviendar;, de come:r
cios, de centros educativos y recreativos en la zona indepen-· 
di~ntes, en apariencia, de. las obras directamente responsabi· 
1idad de Pefioles. 
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En el caso de Maconí, a pesar de que en la época pre
hispánica fue considerado como un lugar de paso entre lá re
gión norte del país y la ciudad de Tenochtitlán. prácticame~ 
te había desaparecido quedando reducida a un par de ranche
rías debido a que su antigua funci6n la realizan actualmente 
ciudades como Vizarr6n, Ezequiel Montes, Querétaro y San Juan 
del Río. Es a partir de la introducci6n de la planta de Pe
fioles en el lugar cuando vuelve a tomar importancia, por lo 
que ahora es considerado como un importante centro minero. 

La economía de toda la poblaci6n de estas localidades 
depende absolutamente de la empresa, por lo que mientras és
ta esté en auge la poblaci6n contará con un sostén econ~mico 
y con todos los servicios, pero si ésta llega a cerrar, se 
corre el riesgo de que vulevan a desaparecer del ámbito de 
la economía nacional y de que se conviertan en pueblos miner 
ros abandonados. 

IV. Proyectos. 

Actualmente, los proyectos más importantes del Grupo 
Pefioles son dos: Rey de la Plata en Tololoapan, Guerrero, y 
la planta piloto de Pegaso en Concepción Pápalo, Oaxaca. 
El funcionar como proyectos y no trabajar a6n a su máxima C! 
pacidad, implica que todavía no se haya contratado al n6mero 
total de trabajadores que laborarán en ellos. Aún no se han 
construido todas las instalaciones ni la infraestructura, 
pues es necesario analizar las muestras y cuantificar los Y.! 
cimientos. 

En la planta piloto de Pegaso, se presenta una situ! 
ci6n muy especial, pues el mercado mundial del asbesto está 
controlado por unas cuantas compafiía, lo que podr~a en cie! 
to momento ocasionar problemas para el total desarrollo de 
esta unidad minera. La situaci6n anteriormente mencionada 
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es la que en realidad ha paralizado la expansi6n de esta em
presa. 

La influencia de estos proyectos en el paisaje apenas 
comienza a hacerse notar, incluyendo la construcci6n de la 
planta piloto y de pequefios campamentos, en donde habitan los 
trabajadores que construyen las plantas y los mineros que ya 
están trabajando en las empresas. 

B) Impacto social de los establecimientos de Pefioles. 

Cuando se trabaja en el análisis del personal empleado 
por los grandes monopolios, la obtenci6n de los datos se difi 
culta pues se considera informaci6n confidencial. A pesar de 
ésto, en el informe anual de 1982 Peñoles proporciona algunos 
datos al respecto. 

En diciembre de 1982, el Grupo Peñoles contaba con 
11,280 trabajadores entre empleados de confianza, de intende~ 
cia y obreros repartidos en las diversas empresas. Además, 
durante el afio de 1982, se jubilaron 35 empleados. En ese 
mismo afio se llevaron a cabo cursos de capacitaci6n y adies
tramiento que se aplicaron a 3,741 empleados y obreros de t9_ 
das las plantas, estimándose que se impartieron aproximada
mente 75,604 horas/hombre de capacitaci6n. 

En cuanto a las condiciones de trabajo, según expe
riencias obtenidas durante el trabajo de campo, se pudo apr~ 
ciar un cambio marcado entre las condiciones de trabajo y de 
vida por una parte de los obreros y por otra de los emplea
dos administrativos y de confianza. Generalmente la empresa 
proporciona una serie de prestaciones a todos los trabajado
res, como por ejemplo: vacaciones, aguinaldo, fondo de 
ahorrQ, seguro de vida, plan de gastos médicos, premio a la 
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puntualidad, y otras prestaciones. Pero en diversps casos 
también proporciona a los empleados, en forma gratuita los 
servicios que requieren para ~us hogares como: la propia 
casa, agua y luz. En el caso de los empleados solteros, 
les proporciona alojamiento en casas de visitas u hoteles 
y servicio de comedor. 

En cuanto a puestos y sueldos en Pefioles, éstos están 
determinados por el departamento llamado Gerencia de Compen
saciones y Organizaci6n mediante la elaboración de paquetes 
de sueldos y prestaciones. Mediante el análisis de las vari~ 
ciones y las tendencias de los sueldos en las diversas com
pafi~as que trabajan en México en el ramo, se determinan los 
salarios tanto para empleados de confianza como para obreros. 
El sistema de análisis consiste en seleccionar a nivel local, 
regional y nacional, las empresas líderes en la$ áreas que 
trabajan las empresas de Pefioles y mediante intercambio de 
datos de puestos y sueldos se sacan los promedios para que 
los sueldos sean lo más homogéneo posible. Entre las empre
sas con que se hacen estos intercambios están: Grupo Visa, 
Grupo CYPSA, raM, Pu Pont, Xerox, Aceros Ecatcpec, SlCARTSA, 
JCl, Autlá.n, lnd.ustrial Minera México, Prisco, Celanese, Ford, 

. Vitro, Fertimex, UYLSA, etc. Los datos para obtener las ten~ 
dencias generales, se procesan por computadora. 

Por otra parte, este departamento realiza también est~ 
d.ios de valuaci?n de JlUestos ,. la cual consiste en an~lizar 
las principales caracter~sticas de cada puesto, compar~nd.olas 
con las caracter~sticas de los demás puestos. Los principales 
factores que se toman en ·cuenta para valuar. los puestos son: 
Habilidades (especializadas, gerenciales o interpersonales), 
soluci?n conceptual de problemas (ambiente de reJ?erencias y 
complejidad del proceso), Responsabilidad por resultados (lí
mites para actuar y tipo de impacto), etc., en realidad son 
~zo ;factores y sub;factores los que se tienen que analizar. 
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Después de analizar los sueldos y cada puesto, se fija 
el sueldo a cada uno de los puestos que existen en el Grupo 
Pefioles, para lo cual se toma en cuenta: el incremento en el 
costo de vida en cada localidad, tendencias de pago en los 
mercados de sueldos a nivel nacional, las posibilidades de la 
empresa y se da un margen para prevenir alguna situaci6n de 
crisis econ6mica. 

Aunque desgraciadamente no se tuvo acceso a los datos 
de sueldos, se puede decir de manera general y seg6n informes 
de los propios trabajadores, que los sueldos que ofrece la 
empresa son relativamente altos, especialmente en los puestos 
administrativos y en cuanto a técnicos especializados. En 
zonas como Laguna del Rey, en que pr§cticamente los habitantes 
están aislados, uno de los principales incentivos para mante
ner a los trabajadores es la oferta de altos salarios. 

Una prestaci6n que Pefioles ofrece en todas sus minas y 

plantas es la de servicios m6dicos, tanto para los trabajado
res como para la familia de los mismos. En la mayor parte de 
los casos, este servicio cstfi dado por doctores y enfermeras 
contratados por la propia empresa y en otros casos las insti
tuciones de salud de carácter federal son las encargadas de 
la atenci6n de los pacientes. 

La principal finalidad del servicio módico de Peñoles 
es: realizar exámenes físicos y psicológicos a los trabaja~ 
dores de nuevo ingreso, realizar campañas contra riesgos de 
trabajo, atender a los empleados accidentados, atender a los 
empleados enfermos y a sus familias si es que también requie
ren atenci6n médica, realizar campañas de higiene, etc. 

Es importante mencionar que las instituciones de salud 
de Peñoles, también colaboran en campañas de vacunaci6n y de 
planificaci6n familiar y que éstas las hacen extensivas a to 
da la comunidad que habite en la localidad en que esté 
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trabajando la empresa de Pefioles. Esta es otra de las formas 
en que Peñoles influye en.la poblaci6n 

En resúmen se puede decir que las zonas en que Pefioles 
comienza a explotar una mina o abre alguna planta, sufren un 
cambio drástico tanto en el medio físico como en las caracte
rísticas de la poblaci6n. Se considera a las empresas mine
ras como de las que mayor perturbaci6n causan en el medio fí
sico, pues por lo general se tala la vegetaci6n natural, se 
abaten los mantos freáticos, se agotan los minerales y se oc! 
sionan problemas de contaminaci6n. Por otra parte, la crea
ci6n de zonas mineras o industriales, implica la llegada de 
personas tanto de la regi6n corno de distintas partes del país; 
por lo general la economía de estas personas depende de las 
empresas, os decir de que éstas funcionen a un cierto ritmo y 

el mayor tiempo posible. Pero desgraciadamente, las materias 
primas empleadas en las empresas de Pefioles, son catalogadas 
como recursos naturales no renovables lo que implica en un 
momento determinado se tengan que agotar. Cuando ésto suceda 
las empresas cierran sus operaciones, dejando en el sitio las 
instalaciones abandonadas y una colonia o hasta una localidad 
en donde habitan diversas familias, las cuales tienen que emi 
grar a otras zonas en busca de fuentes de trabajo nuevas. 
Surgen entonces verdaderos pueblos fantasmas, como en el caso 
de Real de Catorce en San Luis Potosí, es decir, zonas que a~ 
terior~ente eran consideradas como importantes para la econo
m~a nacional, repentinamente dejan Je existir. Aquí es donde 
se demuestra la aleatoriedad de la actividad minera y en donde 
en algunos casos podemos encontrar respuesta a desequilibrios 
regio~ales que en base a ~sta actividad se han generado en 
nuestro país, 
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VIII. APENDIC~ 

l. Procesamientos industriales y ouímicos. 

Dentro de los grandes grupos nineros, Penoles es una 
de las empresas que cuenta con mayor tecnificación y espe
cializaci6n. Por esta raz6n, se ha considerado conveniente 
anexar en forma sintetizada los procedimientos que utiliza 
Pcñolcs en sus diversas plantas. 

En el caso de Refractarios Mexicanos )' de 
Green, el proceso de elaboraci6n de refractarios 
plicar en el siguiente diagrama: 

Recepci6n de materia prima} 

1

-Descarga de materia prima 
y almaccnmniento 

Molienda 

Silos con la materia prima 
...-------1 clasificada 

Mezclado 

Ensacado 

Producto termi 
nado refracta-= 
ríos granulares 

Mezclado 

Prensado 

Cocido 

Empaque 

¡>¡-od!.lc-::o te¡nin::d::i ,laC:ri- J 
llo ce li¡;u. cer..'.::i:icn o di-1 
recs.. 

Refractarios 
se puede ex-

Bnpaque 

ProCt!CtO te 14:!inL::.:>' 
fodrillo d;: liga c;d 
mica o nlquitri." -
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Las materias primas que se emplean en este proceso son: 
6xido de magnesio (magnesita) y cromo, los cuales se transpor
tan por medio de trailers a las diferentes plantas productoras 
de refractarios. Cada una de estas substancias se deposita en 
diferentes partes del patio de la empresa. Los minerales se 
muelen y pasan a una máquina calasificadora, en donde se hace 
una clasificaci6n por tamafios quedando las partículas más fi
nas en unos silos y las más gruesas en otros. Posteriormente, 
las partículas más gruesas de cromo y las de magnesita se mez
clan y después se ensacan, quedando así terminada la producci6n 
de los refractarios granulares. 

Por otra parte, se mezclan las partículas más finas de 
cromo y de magnesita y pasan a unas prensas para que el material 
tenga un tamafto y una forma homogéneos; una parte de este mate
rial prensado en forma de ladrillo pasa a los hornos para su in
cincraci6n, y después es empacado quedando lista la producci6n 
de ladrillo refractario de liga cerámica. La otra parte del m~ 
terial prensado no se incinera, sino que pasa a unas m5Guinas 
secadoras y posteriormente se empaca para dar fina a la produc
ci6n de ladrillo refractario de liga química. 

En el caso de la Empresa Química del Mar, S.A., produc
tora de 6xido de magnesio, se muestra su funcionamiento en el 
siguiente diagrama: 



Agua de mar 

Descarbonataci6n 

Sedill!entaci6n 
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Ca(Cll)2 

hidr6xido de calcio 

Se mezcla y reacciona 
-cano hidróxido de Mg 

Calcinaci6n 

Oxido de magnesio cáus 
tico -

Briqueteo· 

Doble calcinaci6n 

Oxido de magnesio grado 
refractario 

Roca caliza 

f.blienda y cribado 

Calcinad6n 

Hidratací6n 

Es importante mencjonar que esta empresa produce el 
6xido de magnesio catalogado entre el más puro del mundo, 
por lo que la demanda de este producto en el mercado externo 
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es muy grande. En cuanto al briqueteo, éste es un tipo de 
corte que se le da al material, el cual queda como partículas 
compactadas de forma irregular y que tienen una dimcnsi6n 
aproximada de dos o tres centímetros. 

En Química del Rey, S.A., tambi6n se produce 6xido de 
magnesio, pero el procesamiento que se sigue para su elabor! 
ci6n es muy diferente al anteriormente expuesto, pues parte 
de las sales residuales de la fabricaci6n de sulfato de sodio 
(sal glauber) y roca dolomita, son las materias primas. 

La dolomita que llega de la mina La Esmeralda en Coa
huila, es clasificada por medio de cribas (especie de tolvas) 
vibratorias; las arenas se depositan en silos y los materia
les mis gruesos son eliminados como material de desperdicio. 
Los materiales desechados se utilizan posteriormente en la 
industria de la construcci6n. 

La dolomita pulverizada, se calcina en un horno rotato 
rio que alcanza 1,200° C de temperatura. En este proceso la 
dolomita se convierte en dolima (6xido de calcio y de magnesio) 
y hay desprendimientos de di6xido de carbono junto con otros 
gases; todas las sustancias gaseosas son eliminadas a través 
de ventiladores que están integrados al horno. La dolima 
vuelve a ser triturada, y posteriormente se deposita en grandes 
recipientes en donde se le añade cloruro de magnesio para pro
ducir dos substancias: hidr6xido de magnesio (s6lidos) y clo
ruro de calcio (soluci6n). Estos productos pasan en forma de 
suspensi6n a un espesador en donde los s6lidos se precipitan 
hacia el fondo y la soluci~n queda e~ el sobreflujo. 

El sobreflujo se env~a al ~rea de combusti6n sumergi
da, evaporándose el agua y quedando así una substancia granu . . -
lar que es cloruro de calcio preconcentrado. Este producto 
pasa entonces a otra máquina evaporadora en donde por medio 
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de vapor de agua se precipitan cristales de cloruro de sodio, 
los qua se sedimentan en un espesador, produciendo así sales 
de cloruro de magnesio con 99% de pureza. 

Esta substancia se agrega al hidr6xido de magnesio que 
es retomado reaccionando como cloruro de magnesio. En esta 
parte del proceso, se obtiene además yeso como subproducto no 
aprovechable el cual se utiliza como material de construcci6n. 

El producto es nuevamente calcinado en un horno 
Herreshoff, el cual alcanza 1,000° C de temperatura. En esta 
~tapa se elimina toda el ~gua y el resultado es la obtenci6n 
de 6xido de magnesio cáustico. El 6xido de magnesio entra 
entonces a unas máquinas prensadoras en donde se forman bri
quetas, ya que así se logra una mejor calcinaci6n en el si
guiente paso que es la entrada al horno vertical en donde se 
alcanzan hasta 2,000° C de temperatura y así se obtiene el 
producto final que es 6xido de magnesio grado refractario. 
El producto es enfriado y almacenado en silos y después se 
transporta a granel por medio de ferrocarril, ya sea a Tamp_!. 
co para su exportaci6n o a otras plantas de Peñoles. 

Dentro de la misma empresa Química del Rey, se produce 
sulfato de sodio, que tiene también un alto grado de pureza. 

La materia prima que se utiliza en este proceso es la 
salmuera, o sea, es la sal acumulada en la antigua Laguna del 
Rey, diluida en agua. La salmuera se bombea a la planta y se 
almacena en tanques. Posteriormente es enfriada en máquinas 
cambiadoras de calor de 25 a 20° C. Después la salmuera pasa 
al sistema de cristalizaci6n al vacío, en donde se llega al 
punto de cristalizaci~n de la salmuera que es de 13° C llamá~ 
dose a este estado, sal glauber. Esta sal se sedimenta en 
un asentador donde el sobreflujo es la salmuera residual, la 
cual se vuelve a desalojar en el área de la laguna. 
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La sal glaubcr que qucd6 <Licntad::i es lav¡¡da y después 

pasa por filtros rotativos, para clj¡nin;ir to<la impurcz,a. La 

sal complctanente limpia, postcr.iormcn~c es fundida en hornos 

que alcanzan 60° e de temperatura por lo que pierde toda pai_: 

tícula de agua y se transforma entonces en sulfato Je sodio 

anhidro. Est;i sust<Jncia es enviada a •in sistema de cvapora

ci6n de triple efecto en donde calentaJo con vapor se evapo

ra el agua y se concentra en sulfato de sodio, el cual es po~ 

teriormente secado, eliminando todas las mol6culas Je agua 

que pueda tener. 

Así entonces, el sulfato de sodio se almacena en una 

bodega y posteriormente se deposita en sacos y al igual que 

el 6xido de magnesio es transportado por medio de ferrocarril 

al mercado nacional o hasta Tampico para su exportaci6n. 

Este proceso es también sumamente especial izado y pr_c:_ 

senta diversos problemas, ya que como se mencion6 el punto de 

cristalizaci6n de la salmuera es de 13ª C y es preciso recor

dar que en la zona donde se ubica la empresa, durante el in

vierno la temperatura llega a ser hasta de -10° C, por lo que 

frecuentemente en esa 6poca se presentan problemas sobre todo 

en las tuberías que transportan la salmuera de la laguna has

ta la planta; por lo mis~o en el invierno es necesario que la 

empresa contrate empleados eventuales para que se realicen 

limpiezas constantes en las tuberías y cuando sea necesario 

disolver los tapones de salmuera que en muchos casos provocan 

el paro de las actividades en la planta. 

2. Beneficio de los minerales por flotaci6n y 
. . ~ c.ianurac1on. 

Después de que los minerales en crudo, es decir en º! 
tado bruto son extraídos de la mina, es necesario que pasen 
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por un proceso en el que cada uno de los tipos de minerales 
que son de interés econ6mico, estén separados y concentrados. 

Para lograr la concentraci6n de los minerales, en Pe
noles se emplean principalmente dos sistemas, el más usado 
es el de flotaci6n y en menor grado el de cianuraci6n. 

Por su importancia en cuanto a la producci6n de Peño
les, se ha considerado interesante explicar a grandes rasgos 
en que consiste el método de flotaci6n. 

El primer paso consiste en transportar el mineral en 
bruto desde la mina hasta la planta de beneficio. En algu· 
nos casos la planta se localiza en la bocamina, pero en otros 
como por ejemplo en Fluorita de Río Verde, los camiones tie
nen que recorrer varios kil6metros para llegar a la planta de 
beneficio. 

Posteriormente, el material pasa a unas tolvas y des
pu~s es triturado hasta que alcancen las partículas un tama
fio de cuatro pulgadas o menos. Este material pasa a una 6rea 
de quebradoras y molinos, donde es prácticamente pulverizado, 
pero a~n así pasa a través de unas bandas hasta llegar a otra 
área de quebrado en donde por medio de molinos de barras y de 
bolas se alcanza una pulverizaci6n de más del noventa y cinco 
por ciento. 

Despu~s sigue el proceso de flotaci6n propiamente d! 
cho, en la secci~n del banco rotativo de celdas, en donde al 
mineral pulverizado se le agrega agua formando entonces una 
pulpa con treinta por ciento de mineral y setenta por ciento 
de agua. A este proceso también se le llama proceso de flo-

. ' 

taci~n selectiva, ya que el siguiente paso consiste en agre
gar diversos reactivos para que dentro de la mezcla se real! 
ce una selecci6n de minerales. Esto es, a la mezcla de mine 
ral y agua se le agregan cuatrocientos gramos de reactivos 
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por cada tonelada de mineral, siendo uno de los principales 
reactivos el cianuro de sodio y el sulfato de zinc. Se for
ma entonces una espuma gris, en la cual las partículas de e~ 
da tipo de mineral se van adhiriendo a diferentes partes <le 
la espuma y se forman entonces diferentes grupos de conccntr~ 
dos, por ejemplo: plata-cobre-plomo, zinc, fluorita, cte. 

Posteriormente, las espumas pasan a máquinas espesad~ 
ras, en donde cada uno de los concentrados es espesado y fil 
trado, quedando as! listos para ser transportados a la plan
ta fundidora de Torre6n. 

En cuanto al proceso de cianuraci6n, éste es menos i~ 

portante ya que no todas las plantas de beneficio cuentan con 
él, pero aún así, gracias a este proceso se pueden obtener 
concentrados a partir de materiales de desecho depositados en 
los ja les. 

A fines del siglo pasado se tuvieron las primeras noti 
cías acerca del cianuro de potasio como disolvente del oro y 

de la plata. J.H. Rae, en Estados Unidos, llev6 a la práctica 
el tratamiento de los minerales de oro y plata por soluciones 
de cianuro; este procedimiento lo patent6 en 1887 ; consistía 
en triturar el mineral y tratarlo con cianuro de potasio, 
haciendo pasar simult6neamente corrientes eléctricas que favo
recieran la disolución del oro y la plata. 

Se puede definir a la cianuraci6n como "el arte de ex 
traer los metales de los oinerales por un proceso químico d~ 
pendiente de la solubilidad de los ~etales en las soluciones 

" de cianuros alcalinos" . A grandes rasgos se puede decir que 
este proceso consiste en: la disoluci6n del metal, la recu
peraci6n de éste de las soluciones y posteriormente su fun
dici6n. 

*Ortega U., Luis, Beneficio de oro v nlata oor cianuraci6n,UXAM. 
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Cuando se trata de la obtenci6n de mineral por cianu
raci6n a través del proceso de jales, en muchas ocasiones no 
es costeable, a menos que por medio de estudios de laborato
rio se compruebe que se pueden obtener cincuenta gramos de 
plata por tonelada o m&s. 

El material <le los jales que está pulverizado, se pa
sa a través de tuberías hasta unos grandes dep6sitos en don
de se hace reaccionar con cianuro de potasio, la plata ento! 
ces se asienta y así es como se recupera el mineral. En rea 
lidad este proceso solamente se ha utilizado con cierta rcg! 
laridad en la Unidad Minera de Zacualpan. 

3. M6todos de cxplotaci6n en las minas. 

La plancaci6n <le un proyecto para explotar alguna ml
na implica: estimaci6n del potencial máximo de reservas, e~ 
tudio del minado 6ptimo y una completa evaluaci6n financiera. 

En general las minas <le Pcftolcs son explotadas por al
gunos de los siguientes m6todos: el de tajo abierto o el de 
subniveles. 

El primero, se introduce cuando el material de alta 
ley se encuentra en la superficie, por lo que no es necesa
rio que se construyan túneles u otro tipo de infraestructura 
en el subsuelo. 

Antes de explotar una mina por medio del método de ta 
* jo abierto , se deben realizar diversos estudios entre los 

que destacan: calcular la geometría del tajo, lo que deter
minar~ las reservas econ6micamente minables y establecer la 

* El sistema también recibe el nombre de explotaci6n a cielo 
abierto. 
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secuencia 6ptima del minado, lo cual comprende: configuraci6n 

del cuerpo, <listrihuci6n <le volGmencs en el mismo, topografía 

superfi.ci.al, pendiente Je las paredes, cte. 

A grandes rasgos se puede decir que esta explotaci6n i~ 

pJ. ica en primer término que por medio <le explosivos y barrena

ción, el mineral :>ca extraído desde la superficie. El produc

to obtenido es por lo general molido en el mismo lugar en que 

se encuentra la mina y despu6s es transportado a las plantas 

de beneficio. 

l'or medio Je este método, Peiioles explota el <lep6sito 

de dolomita <le Sierra Mojada, Coahuila y el yacimiento ele 

asbesto en Concepción Ptipalo, Oaxaca, entre otras. 

Ll método Je los subniveles es el :;iás usado por Peño-

les. I:stc método se aplica en vetas anch.:is y se puede decir 

que es el qur_' pvrmite la mtis ;:dta recuperación posible con 

unn dilución no muy alta de los valores, en los cuerpos ele 

buen espesor. 

Un factor muy importante que hay que tomar en cuenta 

para el :iuen funcionamiento de min:is con este método, es ca.!_ 

cular perfectamente la distanci:i que debe tener cada subnivel, 

para evitar que los costos <le pro<lucci6n se eleven. También 

es muy importante seleccionar las distancias entre los subni

veles, p;ira proporcionar el mas alto margen ele seguridad y 

cficicnci;1 de los traba_iatlorcs y <lel equipo y también para 

lograr una mfíx ima rccuperac ión del mineral. 

Los principales elementos que deben tomarse en cuenta 

cu:1ndo se' planc;1 introdl!cir este sistema en una mina son: 

gL'ología"de la ::011:1; car:1cterísticas del minernl y roca en

c;ijon;1da (estructura de Ja veta, mincra1i::aci6n, etc.); con

diciones cconómic:1s con que se cuenta para explotar la mina; 
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vida y aantenimiento de cada subnivel; costos del equipo y 
las facilidades que hayan.para adquirirlo; costos de desa
rrollo en la mina y el minado (frentes, cruceros, contrap~ 
zos, et.); recupcraci6n del mineral y seguridad de las op~ 
raciones. 

La construcci6n de subniveles en una mina, implica 
también el construír un taller subterráneo de mantenimiento 
y reparación que se localice lo más cerca posible de las 
áreas de minado. Los subniveles se abren a trav~s de explo~ 
siones y barrenaci6n y es necesario que cada subnivel ocupe 
todo lo ancho de la veta.para poder establecer los límites 
econ6micos para minar. En los casos de que el material geo-
16gico de la zona de cxplotaci6n sea frágil, se suelen rell~ 
nar los subniveles que se terminan de trabajar con materiales 
de desecho, para así evitar derrumbes y otros accidentes; en 
el caso de que el material sea estable, los subniveles quedan 
huecos. En los diversos subniveles se perforan contrapozos 
para facilitar la ventilaci6n en las minas. 
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